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l. INTRODUCCION 

El presente trabajo no pretende ser un estudio oompleto y exhau&

ttvo del Habla Salvadoreña. Estamos oonsoientes de que una labor de 

este tipo serla de grandes dimensiones y requerirla la atenci0n de va

rios proles tonales de mucha 8SpeC ia1 izao i6n que además t.endrlan que 

disponer de tiempo considerable y dedioaoi6n exolusiva a la acttvtd~d. 

La dificultad para hacer estudios de esta {ndole se acentúa, en 

nuestro medio por varias razones: 

a} Carecemos de una tradición en lo que respecta a estudios dta

lectológicos, que pudiera darnos mejores herramientas para un 

trabajo de este tipo. 

b} Los recursos auxiliares con los que contamos son, hasta oier

punto, exiguos: una casi total esoasez de bibliografla sobre 

aspectos dialectales y una total carencia de recursos teono1ó

gicos que ayudarlan a detectar y a registrar las variantes de 

carácter fonético-fonológico. 

No obstante queremos colaborar, en la medida de nuestras posibili

dades, en la labor en la que todo salvadoreño, y oon mayor razón to

do universitario, está comprometido: conooer y analizar la realidad 

nacional. Eh nuestro campo hemos querido hacerlo acercándonos, has

ta donde nos sea posible, a las formas de expresión lingülsttoa pro

pias del salvadoreño común y para ser más concretos, hemos elegida, 

en nuestro pequeño universo de usuarios del Español, el seotor de 

108 obreros de la construcci6n. Con ello deseamo8, de alguna manera, 

------~-----------------------------------------------------------------------------------~ 



-6-

co].aCorar 007¡ lo~ JXJC~ e8tudi~ qUil QX-l"t811t Aa¡>ta aho~ ~n el ~ 

po lingü{sitico en nuestro pa{s. 

Lbdo que la realizaci6n idiomática del Español por parte de 108 

obreros de la construcci6n, presenta oiertas particularidades bien 

definidas, este trabajo pretende hacer un estudio de las mismasj en 

tal sentidG, el enfoque de la utilizaci6n del idioma por parte de 

este sector, se hará desde dos puntos de vista: 

a) El obrero de la construcci6n, como usuario salvadoreño del 

idioma español, utiliza este idioma con ciertas particulart

dades nacionales, que hasta cierto punto son caracter{stioas 

en el salvadoreño común. Estas variantes del Español, en el 

trabajo serdn denominadas "Salvadore ñ ismos" y estardn refert

das espec{ficamente a los niveles morfol6gtco y stntdcttco. 

b) El obrero de la construoci6n, como miembro de un sector espe

e{fico de producci6n, utili~a un c6digo idiomdtico particular 

dentro del c6digo lingü{stico más general que en el caso nues

tro es el idioma español que se habla en 11 Salvador. Este 

c6digo particular, en el tra bajo será denominado "Jerga del 

obrero de la oonstrucci6n" y estará constituido, fundamental

mente, por elementos de tipo lexioal cuya utilizaoi6n se rea

liza básioamente en las actividades propias del quehacer pro

ductivo partioular del sector en cuesti6n. 

De lo anterior concluimos que serán dos los aspectos lingü{stt

cos que serán sometidos a estudio, es decir, serán dos los aspectos 

que sustentan nuestra Tesis y los cuales nos proponemos verificar: 
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a) EXistenoia de un Léxioo y una Con8truot~n Stntácttea oaracte

r{stio~s en el Español Salvadoreño y evidenoiados en el uso 

que del idioma hace el obrero de la oonstrucci6n! Salvadore

ñismos". 

b) EXis~noia de un C6digo idiomátioo partioular a este sector: 

Jerga del obrero de la oonstruoo!6n, ouya utili~aoi6n le es 

exolusiva por su aotividad laboral. 

El plan seguido para desarrollar el tema ha sido el siguiente: 

a) Ubioaci6n V aaraeteri~ión del Lenguaje, como sistema oomu

nicativo dentro del complejo mundo de la oomuntoaoi6n humana 

en general. 

b) Desglosamiento del Lenguaje en sus niveles Lengua, Idioma y 

Habla, para estab1eoer las partioularidades de cada nivel, 

las diferencias entre uno y otro y las interrelaciones que 

existen entre los mismos. 

~) Separaci6n del idioma , entre los demás niveles del Lenguaje, 

para destacar su caráoter evolutivo y su diferenctaci6n en

tre zonas geográfioo-oulturales diferentes: Estudio Dialec

to16gico. 

d) Análisis de los diferentes niveles estruotura1es de un idio

ma que puedan ser objeto de estudio dialecto16gioo: niveles 

fonétioo-fono16gioo, morfo16gico, sintáotioo, eto. 

e) EXposioi6n sobre la Dia1eotologta, rama de la Lingü{stioa que 

estudia las variantes idiomátioas y su delimitaoi6n espaoial. 

f) EXposioi6n sobre la Jerga el Argot y el Idioleoto, formas 
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de c~ettEaot~n y uttli~act6n d9 un idioma ~ ~~t~ de g~ 

pos sociales o de habl antes individuales. 

g) Comentario y cl a sificaci6n de los estudios de tipo dialeotal 

que se han realizado en El Salvador. 

h) Ubicaoión del obrero de la oonstruooión como usuario del idio

ma español que se habla en El Salvador y usuario de un oódigo 

idiom~tioo partioular a su actividad laboral espee{fica. 

t) Muestreo de las variantes lexicales y sint~otieas propias del 

Español Salvadoreño y que son utilizadas por el obrero de la 

construooión. 

j) Muestreo lexioal de la Jerga del ~brero de la oonstrucoión: 

código idiom~tico particular a este seotor social produotivo. 

La Hetodo10g{a y las Técnicas empleadas en la inve stigación han 

side las siguientes: 

a) Indagación bibliográfica inicial que nos darla los elementos 

necesarios para la elaboración del marco conceptual introduc

torio. 

b) Observación de una serie de fenómenos lingü{sticos referidos 

a la utilización del idioma español por parte de los ealvado-

reños. 

c) Delimitación del Corpus a investigar, tomando como puntos de 

partida: 

1- El tipo de usuarios que se investigarla: Sector de los 

obreros de la construcción. 

2- Utilización que, de su idioma, hace el seotor de u.uarios 

e ou tió: 
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• - Partioularidades idiomátioas r9gionales ~feridaB al lexi-

00 y a la oonetruooión stntáotica: Variantes dialectales 

de l Español en el obrero de la construcoi6n. 

C6digo idiomático espec{fico de e ste seotor, dada su ac-

tividad l abora l productiva: Jerga del obrero de la oons-

trucci6n. 

d) ~bservaci6n directa de la utilizaci6n del idioma español en el 

obrero de l a construcción, puntualizando en su llxico, en su 

construoci~~ sintáctica y en su jerman{a particul a r. 

e) Formulaciones te6rico-hipotéticas sobre las observaciones int-

ctales realizadas y compro bación de las mismas medtaKte entre-

vistas, interrogatorios y comentarios con trabajadores del sec-

tor investigado . 

f) Recolecci6n de muestras en los aspectos idiomáticos meneio~a-

dos: Vc riantes dialectales y Jerga. 

o) Elaboración de conclusiones so bre las observaciones realiza-

das y sobre las h ipótesis planteadas y comprobadas. 

Conviene hacer nota r que intencionalmente nos hemos extendido un 

poco en la exposici6n te6ric~ inicial; nuestro objetivo al respeoto, 

ha sido el de ofrecer un marco conceptual que sintstioQ, simplifioa-

damente, alguna bibliograf{a que por encontrarse dispersa y no ser 

fácilmente accesible, es poco consultada por personas cuyo aoeroa-

miento a la disciplina lingü{stica es casual o inicial. 

Nuestro mayor deseo serla que la presente investigación perfeocio-

nada y conjugada Con otras similares, diera origen a lo que pudiera 

llegar a ser nuestro atlas lingü{stico salvadoreño. 
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2, MARCO TEORICO 

2.1. Generalidades 

2.1.l~Comunicación y Sooiedad 

Desde que se tiene oonooimiento de la existencia del hombre, hay 

tambtln indicios de su ingeniosidad, al buscar los meoanismo~ más 

adecuados para lograr la satisfacción de sus necesidade~. 

Una de las grandes necesidades del ser humano, tanto como la de 

alime~tarse o de vestirse_ es la de ~omunicarse eon sus semejantes. 

Resultan prescindibles las exp1icacione~ sobre las necesidades 

alimenticias y sobre la~ de protecci~n contra la~ inclemenoias del 

medi~j stn embargo, aparentemente el oomunicarse no pareoe responder 

a una necesidad trascendente. 

Para forma rnos una idea de lo neoesario que se vuelve el hecho 

comunicativo en l as personas, imaginemos a un individuo que por las 

razone s más insospechada s se vea imposibilitado para comunicarse con 

sus congéneres. Una persona en estas condiciones, enfrentarla una 

situación tan insosten ible que seguramente perecer{a o, al menos ten

dr{a agudos conflictos emocionales. Se tiene conocimi en to de prisio

ne ros que habiendo pasado aisl a d os durante largo tiempo, sufrieron 

serios trastornos en su equili brio conductual. 

El hombre ha buscado siempre expresar, tanto su actividad mental 

como sus estados e mo tivos, En la consecución de este objetivo, se 
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ha valido de variados e innume r abl e s r ecursos: ha plasmado en e l 

li e nzo figuras y colores, ha comb inado sonidos y sil encios de la ma

n e ra que ha juzgado más conveni ente para lograr sus fines, se ha va 

li do de los movimi e ntos de sus manos, ha u tiliza d o cada uno de los 

múscu los de l a ca r a, ha s a cado e l máx imo provecho a su capac idad de 

fonac ión y a sus posibil idade s pa r a la a rti culación de son idos dife 

r enc iadores y significativos; en s í ntesis, ha sab i d o s e rvirse de to 

dos los r ecursos que la natur a l e za ha puesto a su a lcanc e y de to d os 

aque llos otros que han r esultado como producto de su inagotab l e in

gen io creado r. 

Su afán expr e sivo, básicamente ha tenido un fin pri mo r dial, un 

fin soc i al , cua l cs e l de hacer pa rti cipa r a sus semejantes de sus 

propi as particul a ri dades r especto a su fo r ma de pensar , de sentir, 

de ve r e l mundo ; particul aridades en sus gustos, en sus p r e fe r e ncias 

o r echazos ; hace r pa rtíc ipe también a l os demás r e sus deseos y de 

sus neces i dades a fin de p r e tender la satisfacción de l n s mismos ,' de 

i gua l manera pa rtici pa r sus ofe rtas de ayuda mo r a l o mate rial . 

En la med i da en que la escogitac i 6n y la utilización de e s os r e 

cursos comuni c a tivos haya sido efect iva pa r a la tran s mi sión de sus 

mensa jes, ha log r ado gana r mayo r o meno r a t ención e int e rés en sus 

inte rlocuto r es y obtene r, a demás, l as r eaccione s deseadas po r pa rte 

de los mismos . Ha consegui d o de es ta mane r a , formar un ci r cuito co

munica tivo : El, como fuente comunicante y ot ro, que le at i p.nde y l e 

r esponde, como de stinata rio de sus mensajes, creándose as í un mínimo 

s ocia l r esultado de la comunicación : un em i so r y un r e c ept o r de men

s a ies . 
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Un fenómeno oomunioativo ha dado 81empre o~mo re8ultado un heoho 

soo ta1. LQ oomunioaoión es el motor de lQ sooiedad y es su oondtoión 

"sine qua non" . Pa.ra que unQ sooiedQd se oonstituya y se desQrrolle l 

es impresoind ibl e y obligado el interoambio comunioQtivo. Di/{oil o 

imposibl e es imag inQr un g r upo , Qunque sea un grupo sooial m{nimo de 

dos i~divtduos, en el que no medie la oomunioación parQ su estQbleci-

miento o su mantenimiento como grupo $oetal. (1) 

En tQnto que la comunioQción se realioe en lQS mejores oondtot.ne$, 

en lo~ mejores tl~minos y con los mejores resultados, lQ oohesión s~-

c~al cerresponderd, cUQlitativQ y euantitQttvam~nte en términos equt-

ualente$. Eh la otra d ireooión, una orgQnizaoión sooial, en la medt-

da de su propia compl ej i dQd, genera sistemas de comunioaeión más dt-

uersos y complejos, pero siempre en función de una mayor efecttvidad 

comunicat ivQ. 

Comunioaoión y sooiedad tienen, pues, una re!aoión direotQmente 

biun{vooa y proporciona l. 

2.1.2. El Signo : Unidad de Comunicaoión 

Todo proceso oomunicQtivo presupone una un i dad o un oonjunto de unt-

dades de comunioQc ión. Es tas unidades, re1Qoionadas de mane rQ organi-

(1) La palabra socio es de origen latino: socius, H. Sustantivo 
masoulino Que signifioa oompañero, sooio, altQdo. So ciedad, 
de Booi etás, atis. Sustant ivo femenino que signifioQ asooia
oión, oompañ{a, sooiedad, alianza . 
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zada, oonf~~man si~te~as de comuntcación mdB O ~~no~ oompl~oados. 

En este traba jo nos referiremos a cada una de e s as unidades de comu-

nicac ión, con el nombre de signo. (1) 

El signo e s una unidad de significación. Es la unidad m{nima de 

comunicaci~n. El signo es , esencialmente , una relación entre dos 

elementos: uno que corresponde al plano de 10 sensible y otro que 

cor~esponde a l plan o de las evocaciones. El signo no es ninguno de 

estos dos elementos de manera aislada, independiente, sino ambos re-

1acionados. Esta relación no tiene exist e ncia por s{ misma, es un 

fenómeno que se ll e v a a ca bo en un organismo capaz de ser esttmuZa-

do y capaz de reacciona r perceptible o imperceptiblemente ante esa 

est imulac ión. 

El tañido de una ca mpana, según sus caracter{sticas propias y se-

gún las circuns tanci a s en las que se dé, como elemento factible de 

ser recibido como esttmu10 , actuaZiza, evoca en una persona que lo 

escucha : mi sa, mue rto, recreo, etc . El sonido, 10 percibido es el 

significante. Lo a ctualizado, 10 e vocado es el significado. La re-

1ación sonido-evocac ión : significante-significado, se lleva a cabo 

en quien escucha, en e ste ca s o e l ta ñ ido de l a campana. 

En la comunicación humana, el elemento significante, es emitido 

po r e l individuo que ela bora y transmite sus mensajes: el emisor, y 

para ello se valdrá de los más insospechados recu rsos. 

(1) J. Eran en "Lenguaje y S ociedad", al referirse a los signos 
propios de la comun icación a través del Lenguaje, les llama 
Stmbolos. (P. 12 Ed it. Pa i do s. Es. As. 1967) 
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Hemos planteado antes la rel ación que hay ent re comunicaci6n y so

ciedad en cuanto a la determinaci6n y dependencia existencial que tie

nen ent re sí de manera r e c{proca, Si esencialmente la comunicaoi6n 

se da con base en signos, y la sooi e dad es un resultado y un alimento 

de la oomunicación, podemos establece r que el signo es una premisa pa

ra toda r elaoión social y por ende, que entre signo y sociedad se da 

la mis~~ relaci6n que ya hemos indicado entre comunioaci6n y sociedad. 

2.1.3. Lenguaje 11 Soci edad Humana 

Antes está expuesto que la s i mplic idad o compl~j idad de los siste

mas comunica tivos ll e va a organizaoiones sociales más simples o más 

oomplejas respectivamente , y vioeversa : sistemas de signos más simples 

o más oomplejos son oaraoter{stioos de sooiedades simples o oompZej~s, 

según e l oaso , 

La sooiedad humana es la s oo iedad de ma y or complejidad¡ lóg icamen

te oorresponden a ella los fenómenos Comunicati vo s más dive rsos, más 

numerosos, más rioos, más variado s y más sofisticados. Como ejemplo 

de lo anterio r, podemos intentar de modo experimental, elaborar un 

1 istado de la diversi dad ele r eoursos que , de manera expontánea o pla

n ifioada , ha utilizado el homb re pa r a oomunicarse en el transcurso 

de su historia oomo ser sooial: la pintura , la músioa, la danza, los 

gestos , el lenguaje, los tambo res, el humo , los silbidos, las diver

sas representa oione s g ráfioas del lenguaje, desde la esoritura pio

tográfica y la jerogl{fica hasta la esoritura fonétioa¡ los c6digos 

sociales de la oortesía, los códigos reli gioso s, los c6digos mi1ita-
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res, las se ñales de tránsito, la clave de Morse, la olave internaoio

nal, la comunicación con luces o con .banderas entre los barcos, los 

códigos que se han institu i d o como recurso sustitutivo de los sonidos 

del lenguaje, cuando por causa s patológicas se hace imposible la pro

ducción y la articulación de los sonidos del habla, oomo en el oaso 

de los sordomudos; los oódigos sustitutivos de las graf{as convencio

nales de los idiomas, ouando por atrofia en el órgano de la visión, 

se está imposibilitado para hacer uso de los códigos gráficos usuales, 

oomo en el caso de los ciegos y su sistema Braille; aquellos otros 

oódigos que, por razones logísticas, son de uso restringido, los oódi

gas de uso personal y muc has más formas de comunioación que podemos 

encontrar dondequiera que se encuentre un ser hu mano. 

El li s tado inconoluso expue sto arriba, nos muestra no sólo la rique

za de oódigos humanos comunioativos, sino también ótras caraoter{sti

cas de la comunicación que son exclusivas del h ombre. Son de parti

cular importanc ia para nue stros intereses, las referidas a la o reati

vidad de formas de comunicación , que nos remiten a la relativa liber

tad que tiene el h ombre de crear o selecciona r sus propios sistemas 

comunica tivos. El h ombre no está atado a la naturaleza en su oaráo

ter comunicativo, valga decir, el 'wm bre no está condenado a usar só

lo los sistemas de comunicación que la n a turaleza le proporciona. 

En el animal no hay creatividad ni escogitaoión de sistemas de co

municación, sus códigos vienen genéticame n te incorporados en su pro

pia naturaleza. La abeja s610 puede comunioar la direcoión y la dis

tancia de la fuente de alimento, con su danza; la luciérnaga hembra 
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sólo puede comunicarse con su pareja, usando la inte rmi tencia lumíni

ca; etc. Es pos i ble una pequeña alte ración en l os códigos naturales 

de a l gunos an i ma les, a t r avés de un condicionamiento refl ejo; pero 

e llo supone la intervención del se r humano . El animal por s{ solo, 

volunta riamente , es incapaz de alte rar sus códigos naturales, a menos 

que esa alteración sea g radual en el devenir generacional y por nece

sidade s de subsistencia . 

De tod o 10 ante rior, e s una conclusión forzada el que la relaci6n 

ent re significante y signifioado, en el signo humano , tiene car~cter 

a r b itra rio. El heoho de asignar, oonvencionalmente, al dibujo de una 

cal a v era en un frasco la signifioaoión de veneno, e s un ejemplo de 

a r b itra ri edad, pue s bien pudo haber sido en lugar de l dibujo de la ca

l ave r a , e l de una oulebra , e l de una oruz, etc. 

Cuando af irmamos que el homb r e no está atado por la naturaleza e n 

su quehaoer oomunicativo , nos refe ri mos, bás ica mente, a la posi b ilidad 

de escoge r los signifioantes deseados para comunioar un signifioadoj 

o al heoho de que ante un dete r minado significante pueda evocarse di

fe r ente s s ign ificados . Sin e mba r go , esa libertad e s relativa. Una 

1 i mitant e es l a oonvenc ión social : No podemos usar el significante 

que se nos oourra sin co rre r el riesgo de que no se nos comprenda; te

nemos que usa r los elementos del oód i go (los si gnos) que, táoitamente o 

en forma expresa, han sido aceptados por el g r upo social en el que no s 

desenvo lvemos . Ot r a limitante en la oomunicación humana está referi-

da a l a capac i dad pe rce ptiva de nue stros órganos sensoriales; esto es, 

la posibilidad o i mposi b ili dad de pe rci b ir los elementos físicos en la 
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comunicación: Sonidos de poca intensidad, sea porque la fuente emiso

ra de mensajes, un ser humano o un aparato intermediario, no provee 

de la potencia necesaria a los signficantes aoústicos de manera que 

pueden constituirse en estímulos del oído hwnano. Ondas lum{nioas que 

no alcanzan a estimular el ojo, ya sea por esoasez o ausenoia de luz 

o por la calidad de los ra yos reflejados, eto. 

Hemos dejado establecido antes que toda unidad oomunioativa, es de

cir, todo signo , comprende dos elementos entre los que se estableoe 

una rel ao ión y que sólo esta re l ac ión entre ambos conduce a un fenóme

no de comunicación. Cuando ante el pitazo del árbitro de un partido, 

se suspende el juego , se evidencia que los jugadores han estableo ido 

una relación convencional entre el elemento significante-pitazo- y el 

significado cor r espondiente- ha habido una falta en las reglas del jue

go y debe ser sancionada. 

El elemento significante del signo es el elemento mate rial, sensi

ble y perceptible; en el caso planteado lo es el sonido del go rgori

to , e l p itazo; y el significado, el elemento de carácter subjetivo, in~ 

telectivo, mental , abstracto y en ocasiones con un matiz de índole 

emocional; en el caso citado el significado ha sido: suspensión del 

juego. 

La arbitrariedad en la relación entre el elemento significante y 

el significado se ex plica por la posibilidad de que la comunioación 

pudo ser estableo ida partiendo de otro elemento signifioante: el ban

derillazo de un árb itro de línea, por ejemplo. Por otro lado, esa 

arbitrariedad puede verse en otra direcoión: cuando ante el pitazo 
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del árbitro, el jugador hubiera relacionado oon otr~ significado: el 

tiempo de juego ha finalizado~ 

A pesar de que hay oierta posibilidad de esoogitaoi6n de signifi-

oantes o oierta posibilidad de estab1eoer relaciones ent re éstos y 

"a" o "b" significados, para que pueda estab Zeoerse una c om.unioac ir5n 

adeouada y efectiva, el código debe ser del dominio común a emisor y 

reoeptor. En otras términos, la arbitrariedad característica del sig-

no humano tiene oomo limitante la convenoión sooial r efe rida antes. 

En la com.unidad deportiva, están establecidos los signos (signifioan-

tes y significados). 

La convencionalidad, en términos generales, es la que fusiona al 

grupo en cuanto que sus significaciones son oomunes y en cierto modo 

difieren, a~n en forma sutil, de las signiftcaciones de otros g~upos. 

En. el sector obrero, por ejemplo, "huelga" tiene signifioaciones 

diferentes que en el sector patronal . En aquél, remite a procedimtentos 

de protesta, de exigencias a dereohls, posibilidad de perder el tra-

bajo, posibilidad de represi6n, eto, En. el sectnr patronal lleva a: 

rebeld{a, anarqu{a, disminuci~n en la producoión, pérdidas económicas 

etc. 

Respecto al caráoter arbitrario-convencional del signo humano, es 

muy gráfioo el ejemplo del sabio Te61ogo y e l Vikingo Tuerto (1), 

quienes utilizando un código visual-manual, llegaron a conclusiones que 

(1) Kondratov, A. H. 
1973. Pág. 18 

"Del Son ido al S igno" Edit . Pa idos. Buenos Aires. 
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e sta ban muy lejos de se r las deseadas porque, a pesar de que los sig

n if~cante s que uti liza ban e ran lo s mismos, los significados en cada 

uno de ellos eran diferentes ; es decir, usaban c6digo s diferente s. 

2 .1.4. El S igno Lingü{s tico 

Hemos planteado la g r an variedad de rec u rsos que el homb re ha utI

lizado y sigue ut ilizando para co municarse . Hemos examinado algunas 

aaracter{sticas de l os si gnos que constituyen lo s o6dig os humanos. 

Hemos visto que t oda comun icación humana , todo signo humano, se carac

te riza porque se establece ent re sign ificante y si gni ficado una rela

ción a rbitra ria y porque DU si gn ificado es al go evocado en términos 

conceptuales o sentimenta l e s. 

Al menciona r los d i ve rsos sistemas de comun icaoión humana , pode

mo s referirnos a la rel aoi6n a r b itraria como un fact o r c omún a todo 

signo humano ; de i gual manera es c omún en todo signo humano el tipo 

de significado que po se e . La d i ve r s idad en los c6digos humanos tie

ne su explica c ión en la va ri edad d e si gn ificantes con que los pensa

mi entos o l as emoc iones humanas son re presentados. Esa dive rsidad 

ex istente en los sistemas de comunicaci6n humana nos obl i ga, para ser 

más cl a ros y más precisos, a caracterizar aquellos signos que son pro

p ios del lenguaje , y diferenciarlos ase de todos los demás signos que 

usa e l homb re para comunica r se . 

En e l ejemplo planteado antes sobre e l partido de fútbol, los sig

n ificante s u tilizados son: de tipo acústico, el pitazo ; o de tipo vi

sual , el banderillazo; pero n inguno de ellos tiene la categor{a de 
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sign i ficante li nga{ stico , no obstante constitut~ una unidad signiftca-

tivCf , un si gno que corresponde a un sistema de comunicact6n humana . 

El s ign ificante del signo lingaístico se caracteriza por s e r f6n i-

co- acúsitico . El a spec to f6nico es tá r e feri do al hec h o de ser un pro-

duc to sonoro del aparato fonado r humano y con una intencionalidad co-

municativa. La columna de aire expulsada po r los pulmones en el mo-

mento del ha bla, al pasar po r la l a rin qe , pone en vibraci6n las cuer-

das vocales y s e pr oducen as{ los sonidos del habla, (1) éstos, al 

llegar a las c av idades oronasales, adqu ieren caracter{sticas que los 

hacen d iferentes unos de otros, pe r rn. itiendo, aZ ser articulados, fo r-

ma r l as pala bras-si gnificantes del si gno lingaístico. 

Lo acústico e stá r efe r ido a la esttmulaci6n sensorial que genera, 

oomo resultado en el n ivel tnt~lecttvo, procesos men tales de concep-

tualizaoi6n, hab i endo tenido como puer ta de ent rada el o {do. Una vez 

pue stos en contacto e l e lemento significante con el a pa r a to sensorial, 

e l concepto corre spondi ente se actual i za , si estuvie r a fo rmado con 

ante ri o ridad; o s e empieza a for ma r, si no exist iera en el marco con-

ceptual de l r ecepto r. Se gene ra as{ el pr i ncipio c omunicativo 1 in-

( 1 ) Es necesa ri o obse r var que , a pesa r de pa r e c e r parad6gico, no to
do s los sonidos del habla poseen sono ridad; exi s ten do s clases 
de son idos: sonoros y so rdo s . Ej emplo de sonoros s on las voca
les y consonantes como m, 1, r, b, g , n, d, ñ , etc. y de sordos, 
c onsonantes como s, j, f, k , p, t, etc. 
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La unidad de comunioaci6n formada por este $igntfi~nte f6nioo-

acústico y el significado conceptual, relacionados de manera arbitra-

rio-oonvencional , oonstituye el signo lingü{stioo. 

Entre los sistemas semiol6gicos o sistemas de signos que el ser 

humano utiliza para su comunicación, el más común, el más usuol y el 

más efectivo es el lenguaje. Es más c6modo y accesible: en la emi-

~i6n de los signifioantes lingü{sticos, no hay más esfuerzo que el 

que se hace al impulsar la oolumna de aire desde los pulmones, por 

la cauidad lar{ngea, hasta las cavidades oronasa1es. Hay gran rapi-

dez en la conorettzación del mensaje: la palabra es oa8i simultánea 

al pensamiento, El significante es multidireocional: no es neoesario 

que emisor y receptor se encuentren o~ra a oara pa~ oomunicarse, el 

r8ceptor puede escuohar al que habla sin importar la direoci6n en que 

lste se encuentre respecto a aquél. Permite la recodifioaci6n inme-

diata en los oasos en que la estructuraoión del mensaje no haya sido 

satisfaotoria: el emisor puede volver a estructurar y a emitir su men-

saje. Permite coadyuvar el mensaje por medio de una considerable can-

tidad de reoursos que se clasifican oomo fen6menos para1ingü{sttcOSj 

(1) algunos de estos elementos pueden estar incluidos en la forma f6-

nica (el significante 1 ingü{stioo): entonaoión, inten/!Jidad, eto. j otros 

pueden ser de tipo colateral: ademanes, gestiou1aoiones, eto. 

(1) Hookett, Charles F. "Curso de Lingü{sttca Moderna". 
versitaria de Buenos Aires. EUDEBA. Argentina 1976. 
págs. 67, 94, 144 I 551 y s ·igutilntes .. 

Edit. Uni-
3º Edioi6n. 

BIBLIOTECA CENTIlfAL I 
UNIVE~SIO" DI!: II!:\.. SAL""DO~ 
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Muchas son las ventajas que presenta la utilizaoi6n de los signos 

lingüístioos en ouanto a su dimensi6n oomunioativa; no obstante, el 

lenguaje adoleoe de algunas desventajas que, en mayor o menor g r ado, 

e l hombre ha ve n ido intentando disminuir o anular completamente en el 

deveni r hist6rioo: 

Como oualqu ier sistema de comun ioaoi6n humana, el lenguaje es i n 

directo: e l oonten ido del mensaje , es representado po r un elemento re

lat i v a mente ajeno a la propia esencia de aquél ; este r epresentante es 

e l significante , el cual , po r su carácter r epresentativo no es c op i a 

fie l del Refe r ente , es decir , de aquello que se intenta comun ioa r o 

que se ha oomun ioado. Esta es la razm~ por la oual la comuni c aoi6n 

en e l lenguaje se r d e feotiva , po bre o nula, en la medida en que se es

cojan los signifioantes más o menos adecuados. 

El significante lingüístioo es efíme ro : e s una producci6n momentá

nea que no permaneoe más a llá de lo que duran las vi braoiones s ono ras 

en e l aire . En este sentido, se ha busoado , para dar mayo r pe r manen

oia a los mensajes en el lenguaje , la representaci6n g ráfica de lo s 

signifioantes lingüístioos y últimamente , la grabaoión magnetof6nioa 

de los mismos . 

Los signifioantes lingüísticos que utiliza el emisor para env i a r su~ 

mensajes, están re lac ionados con sus propios signifioados pe r sonales 

e individuales , los cuales, debido a sus pa rtioularidades vivenciales

cognosoitivas, serán fo rzosamente diferentes, oualitativa y cuantitati

vamente , a los si gn ificados del receptor; y aunque esa diferenoia sea 

mínima , por ser ambos usuarios de una cultur a oomún, nunoa ll e ga r án a 

tener una ident idad total en sus maroos referenciales que pe r mita dis

minui r a cero las posibilidades de equívocos interpretativos po r parte 

p. rp. 
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Teniendo en c uenta las limitaci one s anotadas antes s o b r e la comuni-

caci6n a través del l engua je, y otras que se esacapan en esta exposic i6n, 

es compromiso de todos, usuarios de la comunicaoi6n li ngat stica, y en 

mayo r grado de quienes , po r nue stra profesi6n la uti lizamos c omo ins-

t r ume n to inel udi ble, ingen iarno s los r e c u rsos que no s permitan ser más 

p r ecisos y más claros en nuestro c omunicar cotidiano, en favo r de una 

mayo r efectividad comun icativa . 

2 . 1 . 5 . N iveles del Lenguaje 

El l enguaje , definido en l o s t érmi no s expuestos a nte s , es un siste-

ma de comunicaci6n exclusivo del s e r humano y solame nte realizado en 

la forma f6nica ; po r lo tanto , cualquie r refere nc ia que se h aga del 

lenguaje en r elación con fen6menos comun ica t ivos ajenos al descrito , 

e s s610 desplazamiento tropológico o abuso de te rmi nolog{a ( 1 ) 

Cuando hemo s examinado el signo lingü{stico y sus pa rticul arida-

des , nos hemo s vis to fr ente a un idades, en las c ual es no e s la simpli -

cidad precisamente su caracter{stica e s encial . Los si gno s lingaísti -

cos son unidades comunicat ivas de gran complejidad que presuponen, por 

una parte, el aspecto f ón ic o : lo f{sicn, lo mate rial, lo sensi ble, lo 

audible , lo pe rceptible , 10 transmis i ble ; y por n tra pa rte, e l as-

(1) S e habla del "Le n gua je de las abejas" del "Lenguaje del pañuelo ", 
del "Lenguaje de la música, del "Lenguaje de l os so rdo-mudos ", 
etc . 
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peoto oonoe ptua1 : 10 abst raot o , 10 inte l e otivo, 10 significac iona1 , 

10 mental, 10 oere ra1, 10 emo tivo, (1) 10 intran smisi ble . 

Ambos aspeotos r e 1a o i onadas o'')nst i tuyen las un idade s sign ifioa t t -

vas que , funoiona ndo dentro de l si stema-.Zenguaje-, mantienen entre 

Se, r e l aoiones de oorrespondencia y de opos íoi 6n que hace n posi bl e la 

es truoturaoi6n de los enunoiados lingü {sti o o s. Ese todo oomplejo den-

t r o del oual podemo s defi n ir niveles de mayor o d e men nr abstracct6n 

y por lo mi s mo de mayor o de meno r un i ve rsali dad , e s el l e n gua je. 

2 .1.5. 1 . Lengua 

Cuando pe n samos en e l s e r huma no , dif{c i1men te podemo s abstrae r de 

él su ca r áoter pensante- c omuni oa n te ; esta oaraoter{stica está referi-

~a al he oho de que s u aotividad mental tiene una oorrespondiente y la-

t ente forma f6n ioa y que su oomun ioaoi6n s e rá realizada en esa forma 

partiou lar propia de s u oomunidad . 

Cuando pensamos en el homb r e , t enemos pr ese n te que , e n tre ot r as 

oapaoidades, posee la de elabo ra r juioios; sabemos que para llevar a 

oabo estos pr ooesos mentale s, r elaoiona oonoepto s. A este sistema 

es t r uotu ra1 formad o po r oonoe ptos , ju i c i os y raoioci n i o s, posible en 

todo se r humano y abs t ra{do de toda oonoreoión pa rtiou l ar, existente 

s i n emba rgo s 6lo en funoi6n de la oomunioaoión 1ingü{stioa, e s a lo 

que llamaremos le ngua (2) ~ 

(1 ) 

(2) 

Aqu{ se hao e r efe r enoia a los estado s emntivos en;J,noiado s en el 
L enguaje . 
En algunos 1 i bros de Lingü{stioa enoontra mo s el térmi n o "Lengua" 
oomo s i n 6nimo de Idioma . 
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En nuestras referencias a este término, Lengua~ es*are~o~ ~n~ 

do en dos aspectos fundamentales : 

Lengua como capacidad humana para elaborar, tnter-re1aoionar y apli

car conceptos, y 

Lengua como sistema universal abstracto de estructuras significati

vas 1 ingü{st icas. 

En Lengua, como el más alto nivel de abst r acci0n en e l sistema com

plsj~ del lenguaje, encontramos p~ocesos mentaZes, ~e laciones lógicas, 

estru~turas sintácticas; pero sin una repre sentación fónica inmediata. 

Estam~s conscientes de la imposibilidad 16g ica de escind i~. en el 

lenguaje, el carácter f6nico de los pr oce sos inte1ectiv08, ya que como 

lo af irman va rios lingüistas: "Pensamos con pala bras"; el presente 

análisis s610 tiene fines metodol6gicos . 

Esa conceptual izaci6n y esa sistemat i zaci6n conceptual, a nivel 

abstracto , a nivel mental, sin un correspondiente cuerpo f6nico inme

diato y en una forma generalizada el génern humann , es a 10 que nns re

ferire~os como el nivel de Lengua dent r o del complejo lingü{stico . 

2 . 1 . 5 . 2 . Id i ama 

Cuando una persona nos habla , somos capaces de d istinguir e inter

pretar inmed iatamente sus palabras, si es que esa persona se di ri ge a 

nosotros utilizando el mismo idioma que nosotrns utilizamos . Aunque 

se diera el caso de que esta persona usa r a palabras que no fnrman par

te de nuestro léxico y que desconocemos en su totalidad, podr{amos 

afirmar que nos está hablando en E8pañol o en otro idioma, debido a 
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una serie de características que estamos en capa cidad de r e o onocer 00-

mo pr opia s del idioma que nosot r os usamos. En tre esas oaraoter{ s t ioas 

podemos mencionar: sonidos , combinac i ones de esos sonidos (es de cir 

construcciones sil á bicas) , c onstrucciones sintáctioas y otros aspe ctos 

lingüístico s o pa r alingüístic os (1) que no s pe r mitirían reconocer o 

de sconoce r e l idioma de nuest r o pe rsonaje. 

Los idiomas po seen, pue s, caracte r{st icas pa rticu larizantes que es-

tán r efe r idas pri nci palmente a su aspecto fo r ma l; no obstante , poseen 

t amb i én c a racte r es comune s que podemos referir tanto a l aspecto formal 

como al a s pecto sustancial , po r ejemplo : To dos los idi oma s, cuales~ 

qu i e ra sean sus r e c n rsos expresivos, poseen una sustancia subyacente, 

una activi dad mental , procesos de conce pt ua li z aoión , de i nterrelaoión 

conoeptual, de elabo r aoión de ju icios y raci ocinio s; en ot ras pala br as , 

t odo idioma tiene un fundamento sustenoial , un soporte un ive rsal , lo 

que ya antes hemos defi n i do oo~o Lengua . 

Como l as ante r io r es pa r tioula ri dade s o generalidades de los idio-

mas, podríamos oita r otras que ya los diferencian o l os hacen semejan-

tes ent re 
, 

s z. 

Este oue r po de unidade s que presenta po r una pa rte una forma f óni -

oa pa r ti oula r y oaraoterístioa y po r ot ra una j(1 r ma conceptual, e s 10 

que r econooe remos en ade lante oomo Idioma . Un id i oma es, entonoes, 

(1) Es oa r aoterístioo del idioma ital iano , su musioal idad, oomo lo 
es del inglés su na s al idad eto. 
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un conjunto sistemático de signos lingüísticos, propio de una comu-

nidad de usua rios y que presenta partioular i dades oaracterísticos que 

10 hacen dife r ente de otros idiomas. 

2.1.5.3 . Hab la 

El sistema humano un i ve rsal de Lengua adquiere formas caracterís-

ticas, particulares en los idiomas . Fs t as formas lingüísticas oarac-

ter{st icas de una sociedad de hablantes y particula res en ella se po-

nen en evidencia en el momento del habla . En el ¡wbla y s610 allí es 

en donde el cuerpo conceptual y sus interrelaciones encuentran la posi-

b ilidad de revestirse de una forma concreta, real y objetiva . El Habla 

es el nivel de las concreciones, es la utilizaci6n, la "actualizaci6n 

de los c6digos 1 ingüístioos po r parte de los s ujetos hablantes". (1) 

El Habla es el momento en que el i ndividuo, teniendo su potenoialidad 

humana : Lengua y ten.iendo su aoervo cognosoitivo-expresivo social, su 

o6digo partioular : Idi oma, produoe, usando su aparato fonador, los so-

n idos vooálioos que , articulados y relaoionados entre sí, nos presen-

tan cuerpos f6nicos audibles, pe ro eptib1es que nos pe r miten conocer, a 

través suyo, la aotividad mental y emocional del hablante . 

En concl us i6n , en el Hab la podemos reconooer características como 

la materialidad del lenguaje, la momentane idad y la individualidad del 

mismo. 

(1) Ducrot y Todorov. Diociona rio EnoicZopédico de las Ciencias del 
Lenguaje . S XXI A r g e nt ina, Ed i tores, S . A . 1974. Pág . 143. 
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2 .1. 6 . El Lenguaje : Recap itulación. 

El Lenguaje es el medio más común, más fácil y efectivo con que 

cuenta el hombre para expresar sus pensamientos y sus sentimientos. 

Hemos visto cuan complejo resulta e l análisis del fen6meno comu

nicat ivo lingü{stico , sin emba rg o, cabe observar que esta disecci6n 

que hemos hecho del Lengueje en 10B niveles · de Lengua , Idioma y Ha

bla , s610 ttene como objetivo hace r un estudio más anal{tico del hecho 

1ingü{stico, ya que en la realidad, los tres n ivel e s del Lenguaje que 

han sido presentados conforman un todo indtsoluble que s610 mentalmen

te puede ser escind ido. Dif{cilmente puede pensarse , por ejemplo , en 

un i d ioma abst r a {do de su aspe cto f6n ioo. De i gua l manera r esulta im

posible l a existencia de sonidos a rtioula dos , r eal izados en el Habla 

oon un a fán comunioativo, sin que éstos correspondan a un idioma deter

minado y que no r espondan a un contenido conceptual determinado. 

El Lenguaje es , en s{ntesis, el sistema de comunioaci6n humano que 

supone : un conjunto de signos lingü{stiCos que oonstituyen un OÓdigo 

idiomático particular a una comunidad de usuarios ; este código es po

sible, por una parte , g racias a la capacidad mental de l ser humano, y 

por otra , a su capacidad de fonación: el Habla . Dioho de otro modo , 

Lenguaje e s una realidad compleja en la que se estab1eoen : una acti 

vidad mental, intel ectiva, raci onal , un sistema de prooesos conoep

tuales (Lengua) en relación {ntima y di recta con una a ctividad fisio

lógica (Habla) a través de la cua l se vierte aquélla util izando c6di

gos idiomáticos convencionales e una comunidad de usuarios. 
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2 . 2 . La Di aleotolog{a , una disoiplina lingü{stica. 

La Lingü{stioc es una oienoia reoiente , "naoe oon el Cours de 

Linguisti que Généra le de Ferdinand de Saussure" (1) entre 108 úl timos 

año s del s i glo pasado y los pri 11'..e ros del presente ; no obstante , la 

preooupación del homb r e por estudia r los fenómeno s de l Lenguaje no es 

nueva y aunque los pl anteamtento s inicia l e s no puedan c atego rizarse 

oon tod ~ ri go r o omo estudios lingü{stioos , hay que tener claro que 

desde el momento en que los "escribas fo r maban una oasta de funciona-

rios entre los egipcios del terc e r mi l enio antes de nuest ra e ra" (:?) 

es porque la observ aoión y e l estudio de lo~ fenómenos re fe ri do s a l 

l enguaje , ya ten {an un valo r oonsiderable . 

No un in, citando a Kukenheim, di oe al re speoto de la invencinn de 

la esc ritura , que ésta "trajo oonsigo , oomo es natural, reflexi one s 

sobre l a naturaleza de la lengua , porque esta téonioa hao{a visibles 

los elementos de la lengua hablada y pe r mit{a separar, si no las pa-

l ab ras , el menos l a s frases" (3) 

Es en la Ind i a antigua , según d ic e el mismo Mounin, donde "se en-

cuent r a probablemente la pri mera r eflexión man ifiesta que han tenido 

los hombr es sobre el l enguaje ... aunque este anál isis está ligado a 

( 1) 

(2) 

Mounin , Geo r ges . 
nes al siglo XX. 
Ibid . pág . 40 . 
Ibid pá . 44 . 

Histo ri a de la Lingü{stioa. Desde los o r{ge
Ed i torial Gr edas S . A . Mad rid 1968 . pá~.8 
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preocupaciones r el igiosas y mágicas" (l ) y no precisamente a la cien-

cia misma del lenguaje . El objetivo único de los gramáticos hindúes 

era asegurar la conservación de la exactitud en la articulación de las 

fórmul a s rituales del Sánscrito , a fin de que su enunci a ción fuera inal -

terable, asegurando as í la efe ctividad de las ceremonias religosa s . 

Al estudiar los fenómenos del lenguaje , el hombre estaba estudian-

do } forz osamente , aspecto s particulares del mismo : p r oducción y art i -

culación de l os s oni do s , s i gnificaci l n de las palab r as y su us ~ tropo-

lógico , ordenamiento de l a s palabras en l a expresión, procesos de apre-

hensión y r e flejo de la reali dad objetiva t r aduc i dos en el fenómeno 

lingü ístico, etc • . De igual mane r a observaba, como aspec to particular 

de l le nguaje , las diferentes va ri antes en la realización de un idioma 

por sus usuarios; en ot r as palab ras , tamb ién se llevaban a cabo obser-

vac iones de carácter dia l ectc.l . El pasaje bíblico de los Efr aim i tas 

es una muestra a l respe cto : "Después Galad ocupó a Efra{m los vados 

del Jordán y cuando l os hu i dos de Efra í m dec ían : "Dejadnos pasar", le s 

preguntaban "Ere s tú de Efra {m ?, si respond ían "No " le repl icaban : 

"Dí, entonces , Sibbo let", si él repet{a Sibbole.t no pronunciando correc-

tamente , entonces le cog{an y le mataban en los va dos deZ Jordán " (2) . 

E s muy c onocid0 también , el caso de San Pedro , qu ien fuera reconocido 

como galileo , precisamente por su pronunciación. 

(1) Mounin, Georges . Op . Cit . págs . 68 y 70 
2 La Biblia . Jueces l2 . - 6 . 
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Las var.tantes regionales de un idioma pueden enoontrarse en los as-

peotos fonétioo , morfológioo, sintáotioo, eto . o pueden llegar a o ons-

tituir verdaderos dialeotos si ex iste un g r ado signific~tivo de diferen-

c i ación en la real ización idiomática. Cualquiera sea la complejidad 

del fenómeno diferenciador , toda variaci~n regional de un i dioma es es-

tudiada por la Lingüíst ica a trav€s de una de sus ramas : La Dialecto-

lo g ía . 

Montes Giralda define la Dialeoto1ogía como "la diso ipl ina que oon-

side r a e l hecho lingüístico en neoesaria oonexi6n con su dimensi6n e s-

pac ia1 , geográfica o soc ial". (1) 

Manuel Alvar menciona e l pape l que le fue r a confiado a la Dialeo-

t010gía en el Segundo nimpos io del Pro g rama Interamericano de Lingúís-

tioa en Bloominton, Indiana, E. U. A . en 1964 : "La Dialeotología se 

ocupa de estudiar el Habla , la realización viva de un sistema, de una 

lengua ya sea en el nivel rústico , ya en e l urbano ; ora en un plano 

looal , ora en el regiona l o nacional ; tanto en los dominios del habla 

vulgar, cuanto en los de la expresión no rmal o inclusive oulta" (2) 

De igual manera que en los estudios sobre ot ros aspeotos del len-

guaje , la sistemat ización y e l enfoque teórico-experimental de los es-

tudios dialeotales es también reoi ente : "Los prime r os estudios dialeo-

(1) Montes Giraldo , José Joaquín . Dia lectología y Geograf ía Lingüís
t ica . Publ icac iones del Inst . Caro y Cuervo . Se rie Minar XIII, 
Bogotá 1970. Pág . 38 . 

(2) Al v a r, Manue l. Est ruotural ismo , Geograf{a Lingü{ st ica y Dia lecto
log{a Aotual . EDit . Gredo~ S. A. Mad ri d 1973. pág. 67 
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to1ógicos se desa rrollaron en el campo de la r oman {stica y su objeti-

vo e r a e l conocimiento de la va ri edad de los n iveles más vulgares 

opuesto a l a rel ativa unidad de las 1 engucs comune s y lit e r a rias". (1 ) 

2 . 2 . 1 . Campo Espec { f ico del Estudio Di a 1 ec t c 1 dent ro de la Di scipli-

na Lingü{stica Gene r~ l. 

Hemos definido el Idioma como un conjunto de si gnos lingü{sticos 

s i stema tizados , pa rticu l a r e s a una comun idad de u sua rios. Podemos de -

finir10 t amh i én como un cód igo lingü{sttco pa rticular a una comunidad 

lis habl antes . Ev itamos, a proósito , l a de fi n ición t r ad icional del d ic-

cionario , en l a que esa pa rticul a ri dad a esa comunidad de usua rios a 

l a que hacemos refe renc i a , está especificada en términos de nacionali -

dad . Es b i en conoc i d o e l f enómeno de que no si e mpre las fro n tera s na -

ciona1es coinc i den con las f r onte r a s i diomát icas. Los intereses eco-

n ómicos, paZ { t ic os , r e1 igiosos , etc . y los g r andes a vances tec no lóg i-

cos en e l campo de las comunicaciones , han hecho que los idiomas, prin-

cipalmente los de los pa{ses potenci a s, hayan t r a scend i do las fr n te-

r as nac iona l es . 

Cuando hab l amos de la comun i dad de usua rio s , hacemos refe renc i a a 

to da s aquellas personas que , sin impo rta r su nac io nali dad , hablan el 

mismo i d ioma . En el c a so particul a r, la comun i da d de hab l ante s del 

Espa ñol está constitu ida po r españo l e s, surame ricano s (exc e ptuando a 

los b rasileños y gua yanenses ) , centroamericanos, mexicanos, parte de 

(1) Rona , José Pedro. Aspectos ftfetod(1 1óg icos de la Dialectolog{a 
His anoame ricana . Montevideo 1958 . pá g . 8 
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las ant ill anos, de los f ilipi nos y ~e los grupos sefard{es del norte 

de llfrica , oriente y a lguna s i sla s del Ege o,' unos trecientos mi.Zlo

nes de hablantes de l Español . (1) 

Un I d io ma , en to d o aspecto, es un pro ducto del se r huma no . Como 

pro duoto humano puede ve rse en pr oyeoción h i stórica, desde una dimen

s ión indivi dua l y desde una dimensión s ocial. 

En el campo de la Semá nt ica, e l campo de los si gn ificados del Len

guaje , e l homb re, oomo ser i ndividua l, ll ega a formarse sus propi os 

conceptos en l a medida en que tiene experi e noias oogno soi t ivas. Su s 

conoeptos i nd i v i dua l e s a limentan los conce ptos sociales de l g r upo al que 

pe r tene ce, y es ta sociedad, po r su parte, de t e rmina los s ignifioado s 

conceptuales en c ada uno de sus m i ~mb ros. Yo , po r ejemplo, h e llega-

do a obtener mi p ro p i o concepto de "p r opiedad privada", que en cierta 

med i da es d i fe re nte a l que t e ndrá un burgués o al que t endrá un sooi6-

lago , a l de un oampe sino o a l de un e o onom ista . Mi conce pto, junto 

con e l de todos mi s oohab l ante s, confo rma un sign ifioado social de "pro

piedad pri vada" . La s oc i e dad en la que me des e nvuelvo, po r s u parte, 

me ha a limentado a m{ y a los demás hablante s de mi idioma, o on el sig

n ificado de "propiedad priva da" que r esponde a s u s particularidades 

oul tu r ale s. 1/ 

Por e l l ado de l a s real iza c iones fón ica s, yo ao mo hab la n te del Es 

paño l, he apr end i d o a re producir l os son i do s que he escuchado desde 

niño. La sociedad ha determinado en m{ e l tipo d e soni do s que produz-

(1) Almanaque Mundial . Ed itorial América S , A . 1978 . 
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00, pero yo vooalizo según mi s propias potenoialidades partiou1ares 

fisio16gioas y psioo16gioas, audit ivas y fo nadoras. Los sonidos que 

produzco no son idént ioos a los que produoen los de más , pero son 10 s u 

fioientemente semejantes pa r a que sean interpretados por ellos . He si

d o al i men t ado po r la so oi edad para la produooi6n de los sonidos de su 

i d ioma ; y yo a mi vez, oon mi partioipaoi6n, e stoy al imen tando al i d io

ma del oua l soy u sua rio. Lo enri quezoo simpl emen te oon ser un hablan

te más, pero 10 enri quezoo tamb ién oon las partioularidades de mi arti

oulaoi6n, oon l a s partioularidades de mi propia utilización. Soy un 

r ea lizador más de mi i d ioma , mis partioularidades tamb ién habrán de s e r 

abstraídas ouando se haga re f ere noia a l Español , de la misma manera que 

se rán abst r aídas l a s oaracterístioas individua l e s de todos los demás 

hablantes . 

El Idioma, por otra pa rte, oomo pr oduo to lingüístioo humano de uso 

ind ivi dual y sooial , está somet ido a oambios o onstantes . Es oraoter{s

tioo de l ser humano la mutabilidad e n su quehaoer . El homb re nunoa es

tá satisfeoho aun habiendo logrado s u o bjet ivo . Podría af irmarse que 

nunoa da po r terminado, de mane r a absoluta, un produoto suyo . La his

toria nos da muest ras abundante s de lo anteri o r, gn el a rte, en la 

po lítioa, en la r e li gi6n, en l a eoonom í a , en la oi eno ia, eto . 

Mi entras más uso sooial y oot idiano tiene un produoto humano, más 

oamb ios ex pe ri menta . El Idioma, po r t anto, oomo o t ro produoto del h om

bre , se mantiene en oonstante evoluoi6n ; prueba de ello es la diferen

oia que podemos oonstata r entre l a s obras literarias de autores de dife

rentes épooas nao idos en e l mismo suelo . S i examinamo s el poema del 
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Nío Cid o los Cantares de Gesta , La Celestina o Don Juan Teno rio y La 

Tía TUla o Pepita Jiménez , encontramos diferencias evidentes en la 

utilizaci6n de un mismo idioma por pa rte de escritores connacionales. 

Desde otro punto de vista, si examinamos literatura re giona lista 

de diferentes pa íses hispanohablantes, encont ramos que, aun contempo-

ráneos, los hablantes del Españo l, también poseemos características 

d iferentes unos de otros, según sea nuest ra nacionalidad o simplemente 

según sea la regi6n en que vivimos. Es diferente, por ejemplo, el Es-

pañol de Francisco Gavidia al de José He rnández o al de Jorge Icaza. 

En esta forma, enfrentamos dos tipo s de varia ciones idiomáticas: 

Una que tiene su origen en la evoluci6n h istórica y que es vista en 

perspectiva diac rónica (1) ; y ot ra que tiene su origen en la localiza-

ci6n geográfica y cuyo estudio se ha rá desde el punto de vista de la 

sinc ronía (2) . Estas variantes que se dan en un mismo idioma y que se 

encuent r an delimitadas geográfica y culturalmente, contituyen el obje-

to de estudio de la Dialectología . 

2 .2. 2 . Niveles de Concreción Dialectal . 

Las variaciones en un mismo idioma, pueden estar referidas al nivel 

fonético-fonológico, es decir , que se pueden detectar en el nivel más 

sencillo del lengua je: los sonidos del habla . Como ejemplo de lo an-

(1) 

(2) 

Hist6ri camente el lenguaje ha evolucionado al evolucionar la cul
tura. A l cambiar la Realidad objetiva, la significaci6n cambia 
y por supuesto la expresi6n cultural también cambia. _ 
La S incron í a , como la Diac ronía, es s6lo un recurso metodo16gico 
de análisis ya que no es posible, en la realidad, que el Lenguaje 
se uede estático en un momento determinado. 
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terior, ci tamos un verso famoso: "Moza tan fermosa non vi en la fron

tera como la vaquera de la finojosa". En nuestra época, el Narqués de 

Santillana se habría expresado así: liNaza tan hermosa no vi en la fron

tera como la vaquera de la Hinojosa ". Este cambio fonético en el Espa

ñol está visto en p~rpe ctiva diacr6nica . 

Ejemplos de variantes fonéticas que conviven en nuest ro tiempo , en 

regiones diferentes , son : 

El caso de los participios pasivos de los verbos regulares de la 

primera conjugaci6n, cuya articulaci6n terminada en "ado" (amado, can

tado, comprado, etc.) entre algunos suramericanos es alterada por la 

pérdida del sonido "d" en posici6n intervocál ica , resul tanda una con

junci6n de las vocales "ao" (amao , cantao, comprao , etc . ) . Hay un 

verso muy conocido que puede servirnos como muestra: 

g raso los ejes, me llaman abandonao ••• " 

"Por que no en-

El caso de la rehilaci6n del sonido "r", en algunos contextos , en

tre los costarricenses: Se aprecia una breve fricatividad palatal an-

tes de la vibraci6n propia de la "r", resul tanda, po r ejemplo , en la 

expresi6n: "El otro año ", una realizaci6n f6nica que podríamo s repre

sentar as í: "el otshro año" . (1) . 

otro caso es el alargamiento de la fricatividad del sonido "s" 

entre los guatemal tecas, diferente a la articulaci6n por parte de los 

salvadoreños, en quienes es menos intensa y más breve , llegando en 

ciertos contextos a volverse una aspiraci6n o hasta perderse. Es-

(1) La transcripci6n fonética es Cel (/1;0 .{r o] 
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te fenómeno suc ede cuando e l sonido liS " , de preferenc i a , se encuent ra 

en posición final de sílaba, po r e j emplo en una frase como la siguien

te: "Vamos a ir a ver a una§. patoja§., U§.ted", en la cua l la articula

ción de las eses es b ien clara y ha sta sil bante ent re los guatemalte

cos y casi i mpe rsce ptibZ e ent re l o s salvadnre ños. 

En ~8t08 00808, las variante s del Españ ol ~~tán vistas en perspec

tiva sincrónica y son obj eto de estudio di aL:ctal. 

Las variantes de un idioma también pueden ser encontradas en e l ni 

vel morfológico , e s decir , en e l l éx ico, lo que no s enf r enta a signos 

lingüísticos diferentes ent re los habl antes de ese idioma, ya sea por

que éstos están separados po r el t i empo o por e l espaci~, porque son 

el fruto de c u ltu ras diferentes, etc. No s detendremos un poco e n las 

variantes idiomáticas re fe ri da s al n i ve l morfológico y que c onvitum 

en e l tiempo, por ser éstas de i nte r é s pa rticul ar pa ra el estudio dia

lectológ ico. En este nivel podemos enc ontrar tres formas de variantes: 

a ) Cuando se po se e un significante c omún, pero que corresponde a 

significados c onc eptua les diferentes. En nuestra pro pia realidad na

cional salvadore ~a tenemos ejemplo de este caso. El sign ificante 

IIpafla ll , pa r a una g ra n mayor{a de salvadoreño s, pri ncipalmente del cen

tro y del occidente de l pa ís, significa trasto pequeño, similar al pla

to, de poca p r ofund idad, sobre el cual se c ol oca la taza y que sirve 

para reco ge r lo que de ésta se derrama, e vi tando así que se manche la 

mesa , e l mante l o la r opa de alguien que sostiene la taza en s us manos . 

En San 11igue l y en muc h os lugares del oriente del país , "paila" es un 

reci piente grande , hec ho de lámi na , plástico o peltre, que se usa para 

colocar trastos ro a o a ua. 
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b) Cuando se posee un significado conceptual común que se vierte 

en el habla con significantes diferentes; tal es el caso de las ex-

pre siones "guagua"~ "cami6n"~ "camioneta", "bus"; todas referidas a 

un mismo concepto: Vehícl.do de transporte púbZico, colectivo, que via-

ja sobre calles o car re t e ras en la superficie terrestre y por cuya uti-

lización el u suario efectúa un pago convenoional. 

c) Cuando se da el caso de que todo un signo lingüístico, existen-

te en una región, es desconocido pa ra hablantes del mismo idioma en 

otras regione s geog ráficas. Ej emplo de lo anterior podría ser la ex-

pres ión "carc a ja" (1), desconoc ida en nuestro medio tanto desde ~1 pun-

to de vista significante como desde el punto de vista significado. 

Este tercer caso es el menos común como muestra de variantes en un 

idioma, ya que po r mucho que difiera la realidad objetiva referente, 

nunca llega a ser, en un alto porcentaj~ , totalmente desconooida, exis-

tiendo sólo algunas esp~ci es de la flora y de la fauna completamente 

diferentes, al guno s instrumentos de trabajo que difieren por las carac-

teríst icas de la activ i dad la bo ral, oierta s prendas de vestir, algunos 

a rtículos de uso doméstioo, etc . 

El ordenamiento de los signos lingüísticos dentro de una expresión 

puede llegar a tener el sello caracte rístico de una región y resultar 

(1) Gruesas sortijas que se ensartan en pedazos de cordeles que luego 
s e atan en ambas manos de un caballo al cual se le quiere sacar 
paso" . Teje ira, Gil Blas. "El Habla del Panameño" Ediciones del 
Ministerio de ~ducaoi6n. Dirección Na cional de Cultura . Panamá. 
1963. Pág . 123. 
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así una variante en el idioma en su nivel sintáotioo, es deo ir, una 

variante en la organizao ión de Zas palabras dentro de una frase o de 

una oraoión . Un oaso muy oonooido es el de la expresión antillana: 

"¿Qué tú quieres?", en la oua1 de inmediato deteotamos la diferenoia 

respeoto a una forma más generalizada de ordenar la expresión en el 

resto de hispanoamérioa : "¿Qué quieres tú?", o "¿Qué querés vos?", 

según el u so del tuteo o del voseo . 

Otro aspeoto del idioma que puede se r oonsiderado entre sus va r ian

tes , es la musioalidad oaraoterístioa de oiertas regiones o de oiertos 

grupos sooiales : el nivel tonemátioo . Los sa1vadorei'íos deoimos que 

los guatemalteoos, los mejioanos, los argentinos oantan ouando habl an; 

ellos oon todo dereoho pueden deoir que somos nosotros quienes oanta

mas al hablar . La verdad es que toda oomunidad de hablantes tiene su 

musioalidad propia al hablar . Es difíoil imaginar un hablar llano , 

monotónioo , sin aZtibajcs tonales , Lo que difie r e entre unos y otros 

es la melodía del hab la, la forma de musical izar el habla . 

Entre las formas de variantes que puede presentar un idioma y que 

han sido expuestas arriba , las más comunes son las que se encuent r an 

en el nivel fonético, las de los dos primeros casos menoionados en el 

nivel morfológioo y la ú1tina , referida a las tonalidades exp r esivas . 

Esta inoidencia en el r ango formal de los idiomas, no es oasua1 , hay 

muchas razones que explican el fenómeno , entre las que menoionamos las 

siguientes : 

a) El aspeoto formal , en el Lenguaje, es por 10 general más suscepti

ble de cambios rápidos , mientras que los r egistros significaoionales 

son más e ma n 
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b) Es más f ácil interpretar sonidos que contenidos significativos, 

por lo que el hablante se muestra poco cuidadoso en la articulaci6n 

correcta de sus palabras, pues sabe que su interlocutor, aun con al

gunas variantes fónicas, interpretará sus expresiones. ~ste fenómeno, 

cuando se acentúa y se gene raliza, provoca alteraciones de mayor co

bertura en los significantes del idioma . 

c) La Ley del Menor Esfue rzo, con apZicación en la Lingüística, tien

de a buscar mayor economía en el gasto de energ í a qu supone el esfuer

zo comunicativo . Este esfuerzo es más evidente en los proce sos físico

fisiológicos del habZa que en los procesos mentales de la conceptuali

zación y de la elaboración de juicios . Rs fáoil observar ent re los ha

blantes una g ran insistenoia en realizar pooo esfuerzo en el momento de 

la pr oduooión y articulación de los signifioantes lingüístioos: BUe

nas (BUenas tardes) , Refri (Refrigeradora), Tele (TeleViSión) eto . 

d) Las influenoias lingüísticas se suceden con mayor intensidad y en 

una forma más abierta en el aspecto formal de los idiomas; ésto, por 

supuesto , en los niveles fonético y morfo16gion . Resultan así va

riantes en la artioulaoi~n de lns sonidns o en el registro lexical del 

idioma . Esta s influencias, por supuesto, son el resultado de una se

rie de condiciones de tipo económioo, polítioo, oultural, sooial, étni

co, etc . 

El fenómeno de la oolonización es una de las más fuertes condicio

nes de influencia . f'n nuestro país, por ejemplo , un país dependiente 

económicamente de la potenc ia norteamer icana de los Estados Un idos, 

el idioma recibe un bomba r deo constante po r parte del Inglés, que hace 
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que muohos vooablos de este idioma extranjero se hayan incorporado ya 

o estén en prooeso de inoorporaoi6n al Español que se habla en El Sal

vador . Muchos son los aspectos a través de los cuales se manifie sta 

la influenoia lingüístioa en un fen6meno de o o lo n izaci6n como el men

oionado : 

Come roio: Se importan no 8610 produotos (referentes) sino que se im

porta además el vocablo (s ignifioante) oon el que se designa y a veoes, 

inoluso, se importa también el signifioado : Hamburger, Clutoh, Gillett~ , 

ring, hot dog, film, eto. Otras v e oes suoede algo más triste aún; por 

un afán mal inchista, se util iza un término extranjero para nominar un 

produoto nacional : orange, hush puppies, grapette, eto . 

Depo rtes: Al importarse un juego, se importan las no r mas que 10 rigen 

y otros aspeotos que tienen referencia oon él: lhsket ball, soft ball, 

indoor, football , out, stright, foul, oorner, line man, short stop, 

fi~lder, pitoher, catoher, manager, etc . 

Ot ras veoes, poseyendo el término e spa ño l, hay prefe renoia en el uso 

del oorrespondiente en ing lés: tioket, sandwich , pie , oash, lunch, eto . 

El turismo, los medios de comunicaoi6n, las modas, etc . son además del 

comercio y los de portes, ca n.a les para la intromisi6n lingü{stica. 

Toda esta terminología se ri ge, por supuesto, por las leyes oarao

terístioas del Español ya sea en lo que se refiere a la artioulaoi6n 

fonética y a la construcci6n silábica, como a la derivaci6n y composi

oi6n; se dice por ejemplo : closh , (olutoh) ausay (out side), fábol 

(foul), eto., parqueo, ohequeado , lonohera, eto . 
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El sustrato lingü{stico, como influencia del idioma sometido sobre 

el idioma invasor, es de mucha importancia como factor de cambios en 

un idioma entre una región y otra. Cuando los conquistadores ibéri

cos, por ejemplo, trajeron e impus ieron su idioma a los pueblos ameri

canos conquistados, los idiomas ind{genas se vieron sistemáticamente 

desplazados; sin embargo, e l idioma impuesto, el Españo l, se vio a su 

vez influenciado por los idiomas de los dominados . A l pertenecer los 

pueblos doblegados a diferentes c u lturas y poseer diferentes idiomas, 

las influencias que reci b i6 el idioma español tuvieron que ser dife

rentes e n las diferentes regiones donde se impuso . De allí que, en 

un mismo cont inente , América, el dioma espa ñ01 presente una gran di

versidad de variantes que van desde la diferente articulación de al

gunos sonidos, hasta los desconocidos registro s lexioales de algunas 

regiones. Esto s catálogos idiomáticos particulares en l os hablantes 

de un lugar y que hasta hace algún tiempo eran de un dominio casi ex

clusivo de ellos, con el avance que han experimentado los medios de 

comunicación colectiva ( radial, televisiva y period{stica), con la 

profusión del libro y s u lectu ra, con el incremento del turismo, etc, 

han llegado a trascende r las fronteras locales y ahora existe un mayor 

conocimiento de esas particularidades idiomáticas regionales, no s610 

en los lugares circunvecinos, sino hasta en z onas un t anto más aleja

das. 

e) Otro fact o r de camb ios idomát icos que podemos mencionar es el ha

bla generacional. Las nuevas generaciones, de n tro de su caracterís

tica r ebeldía y su afán de protesta en c on tra de lo establecido, ge-
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neran, también, variantes en el idioma, oreando vooablos que son pro

pios de su generaci6n y que en un poroentaje oasi absoluto, son de su 

uso exclusivo . Los ado lescente s de hace veinte años , po r ejemplo , a 

pesar de haber contribuido al enriqueoimiento de nuest r o Español, oon 

vocablos propios de s u épooa, no usaban, y es posible que no conooie

ran expresiones como "neles", "bolas", etc . que en esta épooa son de 

uso oasi general entre nuestros j6venes y adolesoentes . 

2 . 2 . 3 . La Dia1eotología . Reoapitulaoi6n . 

Las diferenoias se¡~ ladas en la utilizaoi6n de un idioma por pa r te 

de los hablantes del mismo, determinados por la ub ioaoi6n regional de 

éstos, y otras que po r razones de espaoio, tiempo e interés no han si 

do inol u idas en el presente trabajo, S0n un fen6meno que en la Cienoia 

del Lenguaje es estudiado po r una de las ramas de la disciplina lin

gü í stica : la Dialectología . Estas formas de oonoreoi6n, de utiliza

ci6n de un idioma , diferentes ent re una r egi6n y otra, oonstituyen las 

variantes dialeotales o los Dialeotos del idioma en ouesti6n. 

El Dicciona r io Enoiolopédioo de las Cienoias del Lenguaje (1) defi 

ne el Dia1eoto como "Un h a bla regional en el interior de una nac i6n don

de domina oficialmen te otra habla". Nosotros hemos eludido intenoional 

mente haoer referencia a las "fronteras naoionales" para ev i ta r que pue

da entende r se que éstas son las determi nantes exolusivas pa r a la deli

mitaoi6n de los fen6menos dialectales . El Español es ejemplo de un 

(1) Duc r ot y Todo r ov, Op . Cit . p6 gs . 74 y 75 . 
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idioma que se habla en varios pa l se s y en el que, si b ien es oierto 

que dentro de una misma naoi6n puede prese ntar diversas formas dia-

leotales, también es ci e rto que hay algunas de éstas que incluyen a 

más de una naoi6n, como es el caso del "voseo" extendido e n muohos 

palses amerioanos de habla h i spana , 

Los límites d e las forma s d ialeotal e s del idioma que se habla en 

un pa{s, no siempre son los límite s fronterizos naoionales. Las lí-

neas imaginarias que señalan los l{mites de un fen6meno dialeotal son 

las Isoglosas, indicadores de la extensi6n de un dialeoto y s6lo oca-

sionalmente coinoidirán con las fronteras nacionales. Un fen6meno dia-

lectal en el Espa ño l ame rica no es e l voseo, mencionado antes, cuyos 

límites de uso están perfeotamente delimitados en el mapa que se pre-

senta a continuaoi6n 

(1) 

Zonas de 

Zamora Vicente, Alonso. 
dos, S.A. J.fadrid 1974. 

de América (1) 

Dialectología Española. 
2ª Edioi6n. Página 403. 

Editorial Gre-
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Si las diferencias en la utilizaci6n de un idioma, entre una regi6n 

y otra, no llegan al grado de volverlo casi incomprensi~le entre los 

hablantes del mismo, o si las diferencias no alcanzan comparativamen

te, un porgentaje significativo, di r em(ls que e l fen6meno se queda a un 

n ivel de variante dialectal , sin ll e gar a constitu ir verdaderos dialec

tos del idioma en referencia . Encont r a remos variantes dialectales en 

los niveles que ya hemos expuesto antes un poco más ampliamente: foné

tico , morfo16gico y sintáctico. 

Los dialectos de un idioma o las variantes dialectales del mismo son, 

pues , un nivel de cancrec ión idiomática, esto es, uno de los estratos 

o n iveles de uti 1izaci6n , de realizaci6n de un idioma por parte de sus 

hablantes, determinado por una delimitaci6n regional y objeto de estu

d io de la Dialectología . 

2 . 2 . 4. Principios Básicos General e s de la Investigaci6n Dia lecto16gic~. 

Una inves tigaci6n sobre el Lenguaje puede esta r orientada hacia di

versos aspectos, tantos como constituyentes encontramos en el complejo 

mundo lingüístico. Dentro de l o s n i veles del Lenguaje que hemos men

cionado antes (Fonético -Fonológi co, Mo rfológic o, S intáctico, etc.), pue

den investigarse, por ejemplo , fen67!1. pnos b ien concretos como las dife

rentes manifestaciones articulatorias de un mismo sonido en las regio

nes donde se habla un idioma determinado; un caso pOdría ser : registrar 

las diversas realizaciones del fonema / s/ en los países de habla hispa

na; puede investigarse la gama de denominaciones que se da a los 6rga

nos genitales de los niños o de los aduZtos, en diferentes regi one s 
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donde encontramos usuarios de un mismo idioma,' puede hacerse una in

vestigaci6n sobre las diferentes significaciones que tiene una misma 

expresi6n; puede realizarse la investigaci6n de un idioma extraño, uno 

indígena, por ejemplo; puede investigarse la Jerga que utiliza un sec

tor social pro ductivo determinado; la particularidad del habla de una 

gene raci6n o de una clase social en especial; las hablas sexuales; etc . 

Cua lqui era sea el aspecto del Lenguaje o el elemento lingüístico in

vestigado, es necesario tener en cuenta que siempre son un producto 

del uso que , de su idioma, hace un indivfduo o un grupo de hablantes , 

entendiendo con ello que un idioma, o el Lenguaje en general, no puede 

~omarse como un organismo que posee vida propia y que experimenta cam

bios de manera independiente ; sino que cualquier fen6meno que en él se 

produzca, se origina en el seno de una snciedad; de aquí que, al in

vestigar cualquier aspecto de un idioma o del Lenguaje, indiscutible

mente hab rá que investigarlo como un producto de una sociedad humana 

que le da existencia, por .Zo que este tipo de investigaci6n, por ser 

su fue nte el ser humano , debe llevarse a cabo siguiendo ciertos p7'oce

dim i ento s especiales referidos, básicamente, a la f0rma de realizar el 

contacto con el usuario que actuará como informante y al contexto so

cial en el c ua l se encuentra ubicado, ya que éste determinará muchas 

de las va riables que le darán e specificidad a su particular modo de ex

presi6n. Las pautas en la mecánica investigativa estarán referidas, 

por ejemplo, al hecho de que un ser humano no puede ser manipulado ar

bitrariamente según la voluntad o la necesidad del investigador, c omo 

podría suoeder con un fen6meno físico o con una r eacoi6n química, ya 
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que se corre el riesgo de obstaculizar la investigaci6n o de obtener 

resultados falseados; esto hace que una investigaoi6n lingüística se 

vuelva muy delicada, como lo es cualquier investigaci6n socio16gica, 

psico16gioa o, en general , cualquier investigaci6n en el área de las 

ciencias del hombre . 

Algunos de los principios básicos gene rales en una investigaoi6n 

lingüística y específicamente en una investtgaci6n dia1eotal, son los 

siguientes: 

1- Delimitaci6n del Corpus de la investigaoi6n o, en otros términos, 

especificar el fen6meno conoreto que se ha de investigar. 

En nuestro caso pa rtioular, hemos querido hacer un registro morfo16-

g ioo-sintác tioo del habla coloquial del salvadoreño común, espeoial 

mente de aquellas manifestaciones que tienen una mayo r y más ma rcada 

salvadoreñidad; para ello hemos t omado como muestra del hablante sal

vadoreño, un seotor sucial productivo particular: el obrero de la cons

truoci6n. Hemos querido, en segunda instancia, hacer un registro ergo-

16gico del sector selecoionado, tomando su jerga c omo un o6digo idio

mático partioular y en oie rto modo exclusivo de este g rupo sncial, 

principalmente dentro de su actividad la boral . 

2- Formulaci6n de los objetivos de trabajo . El formular y precisar 

los objetivos del trabajo es una forma de definir y limitar el conte

nido del trabajo que que remos desarrollar; es sintetizar en enunoiados 

b r eves, la meta que nos hemos propuesto . Al finaliza r el trabajo po

dremos, nosotros mismos, verifioar el cumplimiento de esos objetivos, 

independientemente de los caminos que hayamos reoorrido o de los re-
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cursos de los que nos hayamos valido para alcanza r los; podremos evaluar 

los logros o detectar las fallas y podremos, principalmente , v e r si el 

desarrol lo del trabajo tomó el rumbo co rrecto o se alejó del núcleo cen

tral de la investigación, expresada , precisamente , en los objetivos . 

3- Selecc ión del luga r o del grupo , secto r o clase social que se ha de 

investigar . En el caso de ser una localidad o una r egión en la que se 

va ha llevar a oabo la investigaoión, hay que tene r presente una serie 

de facto r es que son los que darán mayor o menor confiabilidad y ve ra

cidad a los resu.ltados y a las oonolusiones. Algunos de esos factores 

son los siguientes: 

a) Delimitaoión geográfica y oultural . Más que establecer la limita

oión pol{tica de un lugar es importante d e finir sus l{mites geográ

ficos y oulturales, ya que un accidente geográfico o una he rencia 

oultural pueden hermanar o diferencia r una población de otra , ya sea 

dentro o fuera de los lúnites pol{ticos establecidos. 

b) Delimitaoión de la poblaoión . Se tomará en cuenta : 

La dist r ibución de los informantes : si se encuent ran oongregados 

o dispersos , .lo que determina mayor o meno r oomunioación entre 

s{ y por lo tanto mayo r o meno r semejanza en los há bitos lingü{s

ticos . 

La densidad poblacional, que propo r oionará más o menos posibili 

dades de escogitaoión para e l muestreo . 

El equi librio generacional . Que no pre domine una generaoión de 

t e rminada : que no haya s~lo ancianos o sólo niños y jóvenes . El 

equilibrio generaoional permite una evoluoión no rmal del idioma ; 
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no estancado, si sólo hubiere ancianosj no innovado de manera vio

lenta, si predomina la niñez o la adolescencia. 

Equilibrio Sexual . Que no predomine un sexo determinado para que 

no se encuentre limitado el desarrollo del uso de los códigos sexua

les en los hablantes del sexo numéricamente meno s re presentado . 

Autenticidad lingü{sttca. Que la población no esté aculturada , es 

deci r, que no se encuent r e influenciada por núcleos poblacionales 

urbanos importantesj o especifica rlo, en caso de que el propósito 

fuera demostrar el grado de acultur ación en el idioma en cuestión. 

Tradición lingü{stica. Que la localidad tenga un tiempo conside

rable de existencia , que no haya habido cambios br uscos en la po

blación, en su modo de vida y en su habla po r razones de indus

tria , comercio, turismo, etc p 

c) Si lo que se va a estudiar e s el l~xico de una región, conviene 

que los infor~antes sean nat ivos de la localidad, as{ tendrán un 

mejor conocimiento del inventario lexical del idioma que all{ se 

usa . Si lo que se va a investigar es el aspecto fonético-fonoló

gico , no conviene que el informador sea nativo, pues pa ra éste los 

hábitos fonéticos de la comunidad son los suyos propios y estará 

en menor capacidad para detecta r las particularidades de las arti

culacione s fonéticas en las que él participa como usuario . 

d) Conviene que los info rmantes sean jóvenes o adultosj no niños, por

que su idioma está en proceso de formación; ni ancianos, porque tien

den a deformar los sonidos . En cualquie r caso conviene también que 

su formación escolar no sea compl eta o s i gnificativa, pa ra no tro-
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pe zar con una i nfluencia librezca dete r mina n t e . En stnte sis de 

be buscarse consegu ir una muestra del habla media c omún en e l as

pecto que se pretende inv estiga r .. 

En caso de que no sea el habla de una l ocalidad lo que se va a estu

diar , s ino la e r golog í a de un secto r social productivo, es conve n ien

te conocer previamente su idi os incrac ia, sus costumbres, sus instru

mentos de trabajo , la mate ria prima , los p roduc tos resultantes, etc. 

pa r a poder hac e r una investigación más comple ta y ev ita r ast fuga de 

informac i6n. 

Algo aparentemente s in importancia, pe r o que es det e rmiante en la 

investi gaci6n , es el pr imer c ontacto con los i nfo rmantes. Lo más ade

cuado es que sea una pe rs ona de as cendencia en .Za pob laci ón quien re

l ac io ne al i nvestigado r con l os informantes . De i gua l manera es im

po rtante e l oontacto pr e vio oon las auto ri dade s de la localidad para 

oonta r oon s u aval y su apoyo en e l trabajo . 

Las preguntas , en cual qu i e ra de los casos, deben seguir un orden 

16gioo, de mane ra que el info r mante tenga la sensaoi6n de que s e desa 

rrolla un tema e specíf ico en forma natural. S i se trata de la inves

tigaoi6n de un i d ioma ext ra ño , o del habl a de una localidad, el desa

rrollo de oampos semánticos es reoomendable, e sto pe r mi t e hacer un i n

venta r io exhaus tivo so b re aspeotos espeoíficos y e vi ta al máximo la fu

ga de informaci6n. Lo~ campos semánticos puede n estar r efe ridos a : 

Pa rentezoos, pa r tes del cuerpo , flores, f rutos , animales monteses o do

mésticos, etc. S i se trata de la investigaci6n de la jerga de un sec

tor productivo, el de sarro llo li neal de la actividad laboral es un buel 
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recurso. Al segui r la lógica de un proceso de producción, se tiene 

presente cada uno de los pasos que se siguen, desde e.Z momento de tomar 

la mate ria prima hasta que s e t i ene el producto terminado. 

Las sesiones de r e col ección de material deben hacerse en un luga r 

donde el informante se sienta tranquilo, a 8U gusto, sin la preseneia 

de personas que 10 inhiban y no deben ser demasiado prolongadas a fin 

de que no s e fatigue el informante y no se distorcione la información. 

La transcripción del material se hará en e l momento de la ent ~evis

ta y de ser posible debe reforzarse con una g ra bación magnetofónica pa

ra análisis y comprobación posterior. 

En el ca80 de que haya más de un investigad0r, e s necesario unifi

car el sistema de transcripci6n. 

Para procurar que la investigaci6n no pie rda carácter sincr6nico 1 

es conveniente realizarla dentro de un espacio de tiempo que no sea muy 

prolongado . 

En e l caso nuest r o , el procedm i ento llevado a ca bo en la investi ga-

ción puede si n tetizarse de la siguiente mane ra: 

Se l ección del sector de los o brer08 de la construcción, como mues

tra del usuario común del idioma e s paño l que se ha bla en El Sa lvador 

y como usuario de un código idiomático particular a ese sector . Es

ta selección tuvo como mot ivaci6n situaciones p revias que no s permi

tieron entrar en contacto con personas que pertenecen a este g remio 

y que n os mostraron la posibilidad de hacer e l regist ro de su utili

zación del idioma en los dos sentidos se ñalados. In iciamos as{ la 
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observaci6n sistemática del uso idi omático en el sector en cuesti6n, 

selecoionando aquellas personas que tienen categor{a de obreros: ma~ 

estros de obra, albañil e s, carpinteros, mecánicos-armadores, fontaneros; 

evitando as{ a los profesionales del ramo y a los mozos y aprendices . 

A oontinuaci6n vinieron las o0nversaciones tnda,ato~ta~, las entre

vistas directas y por último los interrogatorios oon intenoionaltdad 

confirmativa. Nuestro informante prinoipal fue un "maestro construc

tor" que ouenta oon veinticinco años de experiencia en el trabajo de 

la construooi6n; responde al nombre de José Isabel Melgar, tiene oua

renta y cinoo años de edad y sus aotividades princtpales en este tra

bajo han sido las de armador y alba ñ il. En la actuaZidad es oontratis

ta y tiene obreros y mozos trabajando bajo su direoo i6n. 

El orden para la r ecolecci6n de la informaci6n fue el mismo que se 

sigue en el proceso de la construoci6n : desde que r eciben el terreno 

terraceado y trazan las l{neas d ireotrices de la construcci6n, hasta 

que ésta es entregada, lista para s e r habitada . 

Sob resal i6 la informao i6n referida a la construoc i6n de "sistema 

mixto 11 por ser en la actual idad la más usual , dentro de los 1 ímites 

de San Salvador . 

En cuanto a las v a riante s dial ectales morfo16gioas y sintáotioas, 

a los préstamos lingüísticos y a 108 expresiones del habla generaoio 

nal , se tom6 10 que e s de uso rnés frecuente entre los trabajadores de 

la construooi6n y según algunas oomparaciones realizadas oon otros es

tudios de este tipo y con diocionarios del idioma, aquello que es de 
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mayor particularidad a nuestra realización lingü{stica salvadoreña. 

Si al realizar una investigaoión lingü{stica tenemos en cuenta los 

preoedimientos Beñalados y otros que la misma investigación vaya deter

minando, estaremos en mejores posibilidades de llevar adelante un tra

baje más completo y de mayor confiabilidad . 

2.3, Cédi~os Idiomáticos Socioculturales. 

Un idioma, siendo un código- lingü{stico utilizad8 p8r una gran, can

tidad de hablantes , ubicados éstos e n diferentes regiones, presenta, 

naturalmente, diferencias articulatorias en sus sonid~s,diferenctas 

morfológicas o semánticas en sus registros lexicales, ~i!ereneias sin,

~cticas, eto. Si detenemos nuestra atención en una soZa región, en 

una naoión determinada y ebservamos el uso de! idioma p8r parte d~ los 

hablantes, que en este caso no están separados p~r fronteras naciona

les y que además poseen una misma herencia cultural, as{ como .tras 

caracter{sticas comunes, encontraremos, no "bstante su ctJterraneidad, 

que aun entre s{ mismos existen pequeñas variaci8nes en la utilizaoi¿n 

de su idioma. Estas diferencias en el uso idiomático, pueden tener 

una diversidad de causas: diferencias sociales, diferencias educativas, 

diferenc ías económicas, sexual es, cronol ógicas, l a boral el!, e too y 

dan como resultado códigos idiomáticos particulares que convtven en el 

seno de un mismo idioma. Estos códigos algunas veces trascienden, en 

mayor o en menor medida al grupo social que los ut iliza y otras veces 

en mayor o menor porcentaje son de uso restrictivo. 
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2.3.1. La Jerga 

Dentro de las clases sociales y dentro de los sectores de produo-

ción de esas olases sooiales generados en las est ructuras socio-eoo-

nómioas aotuales, enoont r aremos, ent~e otra~ oosas, una ma rcada divi-

sión del trabajo, en la que se delimitan eon ba stante precisi6n, l as 

funoiones de un trabajador o de un g r upo de trabajadores, respecto a 

las funciones d e otros t r abajado res o de otros g r upos de éstos . Pero 

e sta división del trabajo en el proce so de producción de un sistema 

econ6mico como el nuestro , por ejemplo, no sdlo signifioa actividades 

diferentes entre unas personas y otras ; significa tamb ién aetitudes 

diferentes, costumbres y hábitos distintos, niveles culturales dive r-

sos, posibilidades ec on6m icas desiguales y significa tambiln, diferen-

cias en la utilización del idioma . Encontraremos pues, que dentro de 

los límites cul turales y geográficos de una reg ión , la estr a t ificco i6n 

l abo r al es una causa determinante en el uso del idioma . Los divers os 

sectores produotivos y de se rvioi o po seen, dentro de su haber lingüís-

t ico , reg istros id iomát ieos espec íficos a su profesión o a su ofio io . 

Cada sector, además de ser un usua rio de su idioma nacional y por 

lo tanto hacer uso de las mismas particularidades idiomáticas de su re-

gi6n, posee, de manera particular, un registro idiomático que le es 

propio y que está dete r minado por la actividad laboral a la que se de -

dioa . Este n ivel de conoreción idiomático , esta vez referi do a un g r u -

po sooial, determinado básioamente por sus actividades de trabajo y que 

-;SlIOTECA CENT~AL 1 
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convive con otros grupos socio-l abo ra l es , dentro de hábitos i d iomá

ticos comunes, es lo que conoc e remos como Jerga . 

Ducrot y .Todorov def inen la Je rga como "Las modificaciones que un 

grupo socioprofesional a porta a la lengua nacional", y hacen r e fer en

cia, como causales de l a misma a "la naturaleza particul a r de l as co 

sas d ichas /1 al "deseo del grupo de señalar su original ida d ", e tc¡ 

S i re pa ramos en el uso que del idioma hace un abogado y principal

mente cuando desa rrolla actividades propias de su profesión, notare

mos que en un buen porcentaje de su elocución utili za una terminolo

g {a que no es común al rest o de hab lantes del mismo idioma y que has

ta cie rto punto es desconocida por otros; y no es que los abogados 

utilioen términos que no pertenecen al idioma, es simplemente que den

t ro de su actividad de trabajo, usan un vocabulario determinado que 

muy ra ramente trasciende l a s fr ontera s de su profesión, no porque sea 

un léxico prohibido, s ino porque s u contenido significacional, d ifí

cilmente se adecúa a ot ras activi dades que no sean las que corres pon-

den a esta profesión. Igual sucede oon lo s meoánicos, con los odon-

tÓl ogos, con los pescadores, los qu í mico s , los a gricult or es, los in

genie r os, los panifi cado r es , l os z a pate r os , l os sacerdntes, los obre

ros textiles, los obreros de la construcción, etc . 

La u tilización de este nivel idiomático, la Jerga , es cuantita ti

vamente menor a la de l Di a l ecto ya que es mayor e l número de hablan

tes que hacen uso de l a s mismas variantes dialectales que e l número 

de ersonas Que util izan una t e rmi no l o {a espec í f ica en su t rabajo . 
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Hay que tener en cuenta que los fenómeno s dialectales son comu~es a 

todos los sectores productivos de una misma región, mientras que la 

Jerga lo es sólo de las personas que desarrollan las mismas o simi

lares labores. 

Ambos n ivel es de concreción idiomática, Dialecto y Jerga, siendo 

esrratos de utilización de un idioma determinado, cumplen invaria

blemente las leyes que le son carac~e~{stteas y particulares a ~se 

idioma; leyes referidas a la articu1aoión fónica, al régimen de es

tructuraci6n y separaci6n siláb ica, a la plura!iza~t~n, a l~ adjeti. 

vación, a la concordancia, al r égimen preposicional, a la organiz~

ción sintáctica, a la derivación, a la afijación, e tc. 

El cumplimiento de estas leyes es 10 que hace que 1a~ voces ex. 

tranjeras, al ser absorbidas por un idioma, se adapten a la pronun

ciación, a las leyes de la pluralización, de la derivaci6n, eto . del 

idioma que las absorbe y p i e rdan ase, las caracter{sticas del idioma 

del cual provienen. En el Espafíol que hablamos en El Salvador hay va

rios ejemplos al respecto: Se han tomado del Inglés, palabras que em

piezan con el sonido "s" seguido de una consonante "c", 1ft", etc. 

Ejemplo; "score", "stra ight", etc . y e l hablante tiende a rejo rzar 

ese sonido inicial, no usua l en el Español, articulando antes un so

nido vocál ico, Ejemplo "esco r", "est ra y" . El resto de la pronuncia

ción obedece también a las leyes de adecuación de las voces extranje-

a 
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2 .3. 2. Argot e Idi o 1ec to 

Dentro de los diferentes n ive l e s de u tilización de u n idioma, po-

demos mencionar también el A r got y el Idiolecto. El Argot o Ca16, es 

la utilizaci6n qu e hacen, de l idioma, ci e rtos g rupos ' sociales d e ter-

minados, n o como en el caso de la Jerga, por las actividades que desa-

rro1lan, propias de la profestón o del oficio qu e desempeñan; sino 

por una situación marginal der¡,tro de su propia sooiedad . En el A rgot 

e s más evidente la fi nal i dad de es tablecer un c6digo idiomático oerra-

do , secreto, y po r 10 mismo exclusivo de estos grupos. 

En Buenos Aires, Argentina, tuvo mucha resonancia el Lunfardo, Ca16 

del bajo mundo, que dejó de tener tal categor{a cuando fue objeto de 

investigación lingüística y popularizado por diccionarios especiales, 

por la litera tu ra vernácu la en algunas de s u s obr os y por 10 música 

popular, e spec ial mente por el tango . (1) 

En nU6stro país, en la década del setenta, ha alcanzado mucha po-

pu1aridad entre nuestros adolescentes y j6venes, 10 que ha dado en 11a-

marse "Ca1 iche" (2) que no es otra cosa que una espec ie de Ca16, cu-

yos componentes provi enen del habla de drogadictos, rateros de baja 

categor{a y en cierto porcentaje también del habla popular mexicana, 

introducida en nuest ro pals a través de d ife r entes medios . 

(1) 

(2) 

Borges, Jorge Luis y Cl emente, José E . El Lenguaje de Buenos 
Aires . Emecé Editores . Buenos A ires 3 g Edici6n 1968. Págs . 83-93 
"Cal iche " e s una derivac i6n un tanto despectiva, del tér mino "Ca -
16" y c onstituye además un e lemento del Habla Generacional actual. 
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Aunque la utilizaci6n inicial de lo que ha venido a ser en gran me

dida el "Caliohe", fue e speoialmen te por parte de i n dividuos socialmen

te marginados, los adolescentes, po r esno b ismo , por antagonismo con lo 

estableo ido o por busoar c6digos exolusivos,. fueron adapta ndo poco a 

poco este hablar que, por las oaraote r ístioas que ha adqui r ido , podría 

ser oategorizado como un Habla Generaoional , es deoi r , un hablar oarao

terístioo de una generaoi6n, en nuestro oaso , la que oorres ponde a los 

años sesenta . Algunos ejemplos muy oonocidos de este tipo de expre

siones son : "bolas" como sustituto de "oolones",. "neles" o "nel" oomo 

adverbio de negaoi6n,. eto . 

Ducrot y Todorov (1 ) toman al Argot "como un oaso partioular de la 

Jerga : es una Jerga que se presen ta oomo signo de una situaoi6n sooial" 

afirman . 

El Idioleoto es la utilizaoi6n individual del idioma . Cada hablan

te usa un léxico determinado, artioula los sonidos segztn sus oaraote

rísticas fisio16gioas y según s u s hábitos fonético s. Esta fo r ma par

ticular que cada usuario de un idioma tiene de utilizar los recursos 

que le ofrece aquél , e s lo que constituye el Idiolecto . 

El Idiolecto es el nivel de c onc r eoi6n más restringido , por ouanto 

se hace referencia solamente a las particularidades ca r aoterístioas 

de un hablante de un idioma determinado . En las expresiones idiolec

tales po~emos conocer o reconooer el estilo individual de una persona 

(1) Op . Cit . Página 76. 
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y poder decir, por ejemplo : "Si no me equivooo, estos versos son de ••• ", 

o "Ti.~ ya estás hablando como fulano". 

Respeoto al Idioleoto, Hoo7;;et afirma: "No hay dos personas que 

tengan exaotamente el mismo repertorio de hábitos 1 ingü{stioos." (1) 

En resumen, cuando hablamos de los nivel es de ooncreci6n idiomáti-

~, pensamos en que el Idioma es un C6digo ling~{stico general y co

mún a un universo de hablantes . Como un c onjunto de unidades signi

ficativas que se organizan y se realizan según sus propias leyes par

tioulares, tiene entre sus usuarios una gama de dIferencias que pueden 

ser más ~omunes o más particulares a comunidades de hablante~ más o 

menos numerosas, hasta llegar a la utilizaoi6n individual por parte de 

una sola persona. En esta forma, un idioma puede mostrar n iveles dife

rentes de oonoreoi6n: Dialectos, Jergas, Argots , Idioleotos . Lo que 

define oada uno de estos niveles, como ya 10 hemos dejado establecido 

antes, es : los hábitos regionales, la actividad productiva dentro de 

una profesi6n u oficio, la situaoi6n marginal y el estilo individual 

respect ivamente. 

3. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIALECTOLOGICAS EN EL SALVADOR 

3.1. ¿Qué SR ha heoho en el campo de la Dialectolog{a en El Salvador? 

Los estudios dialectales en el idioma español son ab~ndantes, tanto 

1 O . Cit. pá ina 1. 
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en el Español peninsular como en el americano. En Hispanoamlrica 

pueden mencionarse como pa{ses abanderados 8n I~s estudios dialeoto

lógioos del Español: Mlxioo, Argentina, Colombia, eto.' En Centroaml

rica: Guatemala, por poseer grandes núcle~s poblacionales de habla 

ind(gena, ha sido objeto de atención preferencial en este sentido, al 

buscar la ine~rporaci6n del indígena a la uida produetjpa nac¿onal. 

En El Salvador, aunque ha habido algunas investigaciones sobre nues

tro Españel, la mayo7{o de lstas han sido ori entadas haoia el habla 

del oampesino, o se ha dado may~r atención a las vooes indígenas que 

adn s.breviuen, en, el habla coloquial o en la toponimia naoional. 

Según las caracter{sticas de oada uno de los trabajos que hemos 

examinado a l respeoto, podemos clasifioarlos de la siguiente manera: 

a) Trabajos basados en una produoción 1 i teraria: IIJaraguá, una No

vela Salvadoreña" y l/Formas Idiomátioas del Castellano en Cuentos 

de Barro". En ambos casos, el ambi e nte idiomátio,... estud iado es el 

del oampesino. En trabajos oomo lstos oonviene tener presente las 

limitaoiones que tiene un estudio sobre el idioma ouando es lleva

do a cabo a través de una obra esorita . 

b) Trabajos sobre los idiomas indígenas que han alimentado nuestra he

renoia oultural-idiomátioa, prinoipalmente sobre el Náhuat: "El 

Nawat de Cuscatlán", "El Pipil de la Región de los Itzaloos" y 

"Notas del Náhuat de Nahuizaloo" . En este apartado podemos agregar, 

además, los estudios que se han hecho sobre el llxico de uso ootidia

no actual y que proviene de id iomas ind{genas: "Qu iohe ísmos" y 

"El Español que hablamos en El Salvador". El valor de estos tra-



bajos e s que n08 ~rmite oonocer la~ ~ícee dQ muchos fenómenos 

de nuestra realidad idiomática nacional . 

e) Estudios sobre la Toponimia nacionaZ : "Toponimia Náhuat de Cus

catlán", "-Toponimia Autóotona de li)l Sa.lvado r" y "Toponimia Ar

c a ica de El Sal vador", que rastrean las huelle s indelebles del 

paso de los pueblos ind{genas po r nuestro territorio, señalán

donos ascendencia tdiomát ico-cul turaZ. 

d) Estudios so bre fenómenos idiomátic 0 s, r eal izadns en f0rma di

recta en los usuarios del Espa ff.ol salvadoreño: "La Pronuncia

ción del Espa i'íol en l?l Salvador", "Neoesidad de la "sh" en nues

tra Lengua Hispano - Sal vadorer..a" y "La Lengua Salvad0re fía" , tra

bajos que realmente enfrentan el fenómeno para c.naliza rlo y re-

9 istrarlo. 

En el Anexo 1 puede encontrarse mayo r informaci0n sobre lO$ traba

jos arriba menci onados. 

3.2. ¿Qué posibilidades de Estudios Dialeoto16gicos existen en nues

tro pa {s? 

Al pensar en el estudio de nuestra realizaci6n idiomática nacio

nal, hay que tener en cuenta que el Español que se habla en El Salva

dor no e6tá constituido solamente por el habla del oampesino y por 

las vooes ind{genas sobrevivientes; el Espa.?íol Salvadoreño incluye 

t amb ién, el hablar de l as señoras de los mercados, el hablar de los 

mecánicos, de los motoristas y los co bradores de los autobuses, el 

hablar del canillita, e l de las domlstioas, de los luatradores, de le 

fanátioos de fútbol, de los pesoadores, de los maestros, de las secré 
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tarias, de los profesionales, de los obreros en las diferentes ramas, 

eto. Ninguno de estos sectores poblaoionales se esoapa a la herenoia 

1 ingü{st ioa salvadoreña 11 a la influeno ia de la propia coterran,e idad 

que impone oiertas partioularidades que, si no llegan a ser todas ellas 

exolusivamente salvadoreñas, tampooo son generales al unive~so de ha-

b1antes del Español; lo que viene a stgnifica7 que son ni mds ni menos 

que formas de cono~etizaci6n del i d ioma espa~l por parte de los ha-

blantes salvado7eños. 

El habla ~oloquiaI de 1~~ salvadoreños es, pues, una forma pa~tiou-

la r de utilizar el o6digo idiomdtioo español, que en algunos momentos 

presenta más caraater{sticas comunes oon los demás pueblos de habla 

hispana y que en otros momentos muestra partieula~idades tales que le 

vuelven inconfundible y a veces ha sta oonfuso y un tanto inoomprensi-

ble para usuarios del Español en regiones extrañas a la salvadorefr.a (1). 

Un estudio dia.Zecta1 conoienzudo del Español Salvadr;reño debe incluir 

todos los aspectos que están en posibilidad de ofrecer peou1iaridades 

idiomáticas en los niveles 1ingü{stioos estruotura1es (fonético-fono-

16gico, morfo16gico, sintáctico, etc) o en los diferentes usuarios del 

idioma ; s6lo as{ podrá oo nformarse un verdadero Atlas Lingü{sttoo Sa1-

vadoreño confiable. Mientras nos co nretemos a hacer estudios parcta-

(1) En algunos casos porcentualmente m{nimo8 y a pesar de nuestra pe
queña extensi6n territorial, algunas variantes dialectales de nues
tro Español Salvadoreño, Son desconocidas, o al menoS no usadas, 
en regiones diferentes en El Salvador. 
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les de nuestra real idad 1 ingü{stica, s610 estaremos ofreci endo una 

c olaboración en el estudio del Habla Salvadoreña. 

4. UBICACION SOCI OL INGUISTICA DEL OBRERO DE LA CONSTRUCCION. 

El Lenguaje, como una for rrta que tiene e l hombre de reflejar la rea

lidad objetiva, depende, individual y socialmente, de un contexto his

tóricc-geográfi~o-cu1tural. Hemos examinado antes cómo fonética y se

mánt icamente~ el individuo se nutre de la sociedad en la cual se desen

vuelve y es a su vez un nutri ente de esa misma soei edad. El facto~ 

sDcial es, pues, determinante en la realizaci6n del fenómeno linga(stt~o. 

Alguien que naoió en Inglaterra po r ejemplo, usa unos signos lingü{sti

cos diferentes a 108 que usa otro que nació en Ru&ia o Brasil. 

Si pensamos en una comunidad de hablantes de l mismo idioma, encon

traremos, como lo hemos dejado expuesto más ampliamente en páginas an

teriores, diferencias más o menos stgn.tficativas de una región ti otra ; 

y si tomamos como punto de partida dife r enciador, no la región geográ

fica, sino la actividad laboral productiva , h e mos visto ya, también, 

c6mo ello nos enfrenta a una uti1izaci6n sectorizada de un idioma. 

Para satisfacer nuestros intereses particulares, hemos tomado como 

referencia, en el presente trabajo, un sector productivo de nuestra 

sociedad salvadoreña: El sector de los ob r eros de la construcción y 

en ellos hemos analizado, de manera especial, la utilizaoi6n que como 

grupo social, hacen del idioma español, 

Entre las razones que nos impulsaron a trabajar con el obrero de 
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la construcción como mue stra del usuari~ ~cmún del Español Salvadoreño, 

p~demos citar las sigu ientes: 

a) El obrero de la const~oción, como muestra de los hablantes del Es

pañol Salvadoreño, es un s ector euantitatiu~mente signifteQtiv~. 

b) Su extracci6n, de las clases populares, nos g.ranttza una salvado

reñidad más pura, por mds expont~nea y por menos culturizada • 

• ) El po~~ aeesso que ha tenid~ a la educaci6n si3tem~ti~a lo ubtea 

~n un nivel educativo como en el que se encuentra una g~an canti

dad d~ salvadoreñe8j es t o lo vu~lve un ejemplar más oonfiab1e, eo

m~ muestra del hablante 3aluadoreño, por presentar mayor cantidad 

de rasgos comunes. 

d) Su traba j o 10 coloca en ambientes más o menos urbanos, l~ que 1. 

vuelve un hablante me no s rural y, en nue s t ro caso, md3 g.nerali

zado, e t c. 

Al seleccionar a los obreros de la construcción para este acer.a

mie n to a nuest ra realidad l i ngülstica nacional, hemos tenido presente 

que~ como utilizadores del idio ma , lo son desde dos puntos de vista: 

desde el punto de vista dialectal y de sde el punto de vista de la Jer-

ga . 

5 . USO DEL ESPA!I70L SALVADOREÑO POR PARTE DEL OBRERO DE LA CONSTRUCCION 

5 .1. Lo Dialectal en el Ob rero de la Construcci6n : Salvadoreñismos_ 

Nues tro obrero de la construcci6n es, como todos l o s salvadoreños, 

un usuario del Español que se habla en este pals, l o que significa 
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que pa r tioipa de la misma herenoia oultural y pa~tioularm~nte de la 

misma he renoia lingüística oomún a todos los salvadoreños. En mayo r 

o en menor med i da y oon la s dife r enoias que presuponen l o s dife~ent~s 

niveles c u l tu rales , la a rticu l aci ón fonética, e l regi~tro l~xioal co

loqu ial, los gi ros semántic os, la o onstruoei ón sint~ctioa y l~ musica

lización del habla de nue~tro perso~aje en cu~sttón, son 10s del sal

vadoreño común. 

No hemos igno r ado que éste es sólo un s8etor de usua~ios del E~pa

ño1 Sa lvadoreño , 10 qu~ dej~ po ~ fue r~ un~ g~~n ca ntidad de hablan tes 

de nuestro idi oma naetonal. Lo ante~tor, desde ot~o punto d~ vista , 

e s una ventaja ya que pe r mite, al pa rcial izar U~ t odo . ser más exhaus

tivos en e l estudio , pudiendo haoer, po ~teriormen te, un en~amble c on 

otros trabajos de la misma naturaleza para e~t~cturar a~{. algo ~s 

totalizador y más oomp1eto. 

En páginas sigu ientes ofrecemos una mue stra de l Españo l Coloquial 

Sa lvadoreño utilizado por e l obrero de la oonstrucoi ón. 

Presentamo s esta muestra en dos pa rtes que correspond~, r~8pe~tt

vamente, al n i vel mo rfo1ógioo (léxioo) y al n ivel sintáctioo (frases 

u oraciones). Hemos preferido no i nolu ir el nivel fonético-fonológi-

00 por oonsiderar que éste es un nive l de una g r an riqu eza po r sí mis

mo y po r 10 tanto , digno de un t rabajo exclusivamente dedicado a él 

y además porque, a nuestro juioio, un trabajo as í reque riría una gran 

experienoia como fonetista o un equ i poespeoia 1 de f oné tioa experimen

tal para re g istrar las caraoterísticas fónico artioulatorias de los ha· 

h t n e r 
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En ambas partes de la muestra hemos tratado de registrar, prtnct

palmente , . aquellos oasos que presentan una aoentuada par~iculartdad 

nacional~ y que reconoceremos oomo Salvadoreñismos¡evitando detene~ 

nos en los que son de uso más univ~rsal y que pueden encentrarse fá

ntlmente en oualquier diooionario. 

Hay que tener presente, al examinar la muestra, que el sector de 

los obreros de la construooi6n está constituido exclusivamente po~ 

hombres, ouyas edades osoilan entre los veinte y los cincuenta años, 

le qu~ signifioa que no encontraremos entre ellos, palabras o frases 

que ~on ~a~aoter{8ticas en el sexo femenino, y las pocas expresiones 

del habla gene~oional les son llevadas por 108 aprendices y obreros 

j6uenes. Su extracción de olase, su nivel educativo y los lugares 

dende viven y donde trabajan, determinan en ellos un habla qU6 no es 

la de un profesional, pero que tampooo es la de u~ campesino. ~ntre 

los préstamos idiomátioos, usan algunos, los más populares y gene~a

lizados. (1) 

Para ser un poco más fieles en el muestreo, ofr~oemos, stn preten. 

«er llegar a hacer una transcripción fiel, eje~plos de! uso de cada 

une de los casos presentados, tanto desde el pu~to de vista de su rea

lizact6n fonética como de su significación conceptual. 

No hemos buscado el análisis etimológioo ni la procedencia , ~D'

+ución de cada uno de los casos presentados; s6lo hacemos un registro 

del Léxico y de las Construcciones Sintácticas más usuales y a nuestro 

juicio más representativas del habla ooloquial salvadoreña. 

(1) Ver Anexo 2. 
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A conti>iU'1oirÍn. '~frece""!()s un li -:ta-:'0 de Zas na1abras Mers cn"ilunes 

y 'n.eis }enera.Z izarlas eY!.t re 1 ns ,-·I~ rer(ls de 10. onn e> truco i «n ; a Z[Junas 

i e ellas Zas c~0~~t r~rem0S, oon t ~~G se 0u ri dad. en el habla de ot ros 

')0. íses oentrnar;'p ric o"',,:)c o r ispnr¿oo.",:er i0 2nos ; s i n embC'rq'l, e Z uso de 

éstas rnáa el de otras r,''-le sn'(' 1 e !7'2 ~'n r exclusividad po r a el sc.lv2do

re l~ o co mún , a</T'ega~~as a las de' .. és TJa rticuLc ri r1c.d.c; s del ha'91c sa1vod0-

re ¡'ía , constituyen. l D 'fue cnr! tClda ', r'1.f'iedad :-ode1"10S l1a '7'..ar nuestro ~s

pc Río1 SaZvn do re --'o . 

,"'i)s te r egist r o 1e;;icaZ pre ten,~!p' da r .Za varia. '1 te lnca.l er:. el uso (le 

doder os sa1vadore;"i:->:-,:=:; eZ1 ·¡ i n(le ·ll?ndi(' ·_ te ~'e''!+ e del u sn u>c. iversa1 Q7.1 P 

cada una, a n i vel r?qZ icZio"!a espa :¡'~ l ten' lr', l.i cu..ya 'l-.,til iZr'cirÍn L' si g

n i f ioaoión puedail enCl"t r o. r se T'1?]i st rc rJas 0. 11 c :.'.a1 q 7de r diccio"o.r io de 

nuest ro idioma . 

Ofr eceT!w::: tC1mb ~ér: ?!'1 Zié'ta-In de c ·":.-.c truooi "ne s sintáctica s nue ade

más rie ser -r:/.uy ~1ene ra. Z izo,-Jc.s en nupstr n n'ec!i o y usada s Do r s?;pue to 

po r e.Z sector que al-o r e ;~'JS i 17, íerp.so. , tienen en fl ra n medida excZus ivi

da.d re g io ,w 1. 
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5 .1.1. Salva do reñ ismo s: Léxioo. 

Aoabado : 

Aoabar : 

Aoh ic a rse: 

Sin dine r o : 
pra r" • 

"Ando acabado ,' por eso no te 10 puedo oom- · 

Alcanzar el orgasmo y l a eyaculación en el acto sexual. 
Te r mina r: "Me cuesta acaba r, yo cre o que algo me pasa", 

Apenarse, aoobardarse: 
te las oipotas?". 

"Y vos, nn r qué te ao hi cas an-

Ac h icopa1arse: Achioarse . 

Ach ís : 

Achís : 

Aguacatero: 

Aguantás: 

Agüi tado: 

Ahuevarse : 

A justar: 

Alagartado : 

Aloanzativo : 

Al eb r estado: 

Alentado : 

Aludo: 

Alzar: 

Amasar: 

Amontona r: 

Interjección de Admirac i ón : "Ach í s , ya viniste". 

Interjeooión que i n troduce una expresión de pro t esta: 
"Aohís, qué jodés vos, l?flmbre "~ o 

Del país : "()ué g ri ngo va a ser, e s puro o[J'.-I.aoater/J" . 

Hab la gene r ao i ona1 . 
ya terminó? ", 

Cre e r: "¿Aguantás que dioe que 

S i n ánimos, desganado : "Hoy me siento t odo agüitado". 

Aohioarse . "No te agüevés , hnmb re " . 

Alcanzar, se r sufic i ente, compl e t a r: " TJ:s te pisto no 
me aj ¿sta n i para Za o om ida ", "Vaya a j usta r la ta
rea c on 10 que h ic e ayer". 

Ambicioso : "fe cae rna 1 po r a1agartado" . 

Prejuicioso : "Es feo ser aloanzativo". 

L isto, inquieto : "Este cipote es bien aleb r estado". 

Saludab l e , de pene g rande : "Vos sos b ien alentado " . 

Abusivo , apr oveohado : 
10 quiere para é1/1. 

"Pse bahoso es bien aludo, todo 

Guarda r: "No se olviden de alzar Zos fierros cuando 
terminen /l . 

Habla gene rac ior>a1 : Ab razar y besar : 
d o una g r an amasada a la ci po ta " , 

"Le estaba dan-

Ab raza r: l/Ayer los vi amontonándo se en el cine". 



Anantes : 

Anda r: 

Al'?, iT":.ola : 

Añil i nc. : 

Avues : 

/l rrast r ado : 

Ar r echa r : 

¡J rrecho : 

A rriscado: 

j1 turrado : 

3abosada : 

Ea baso : 

P rquinazo: 

Bayunco : 

Bicho : 

Bo las: - - --

Dolo : 

~onche : 

T r ocha: 
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Con SD. rifi cio, por :Joco n.o '3ucede : · "Anantes ine' , 

Lle"JC' r, car']cr: "~e: ~r.fla s ni.stnP" , 

L i t!l : " J~TQ~ ":e s-""7' c.ri"";!c!'Zo, si no, no conBeJuís nc -
da i 

':'il1te sintétic(l: 
que pinte t,ien} . 

'~c hc:Ze ;,,6.s C!i"[il;na al ague! pa r c.. 

Pajar , fnr/"ico r e una l?iu.je r: • '/'T.) se podL<l aviar del 
anda'?1.io", ",l S { "'ue ya te apiaste a tu cÍix\ ta " , 

Entonceu: 'A Clues 'i.tlS ve~n(1S rnai'íana , 

Aduladll r: "Es un a r rastrarlo ese ~'a:'(1so j sólo es c ien-
tos con el in2e' ircro " . 

"Cnoja r: lil"s~e r¡e a rrecha cnl1 esas ha1:o sa''!as 1" 

Efic i ente, t"J.eno : liPste ,~'ab oso es a rr ec 10 pa r o tndo Ii . 

relicio,roo, er>..;}aZcnado : "Po r qué cndá tan arriscado, 
q:¿e va a ir a a Zguna fiesta? ", 

Arru[lodo: 

P"m J
) re. r de s Pp.c 7: i va';'qn te z.ma C (1 so. : 

sirve " , i7'raeme esa. 7:,,:7\ 1scrda " . 

T'Jnto . ,-:e usa -:Jera referirse a a l [luien ':le (mfianza : 
'No seas babf\ so", li-";ste baboso ya no vino" . 

Gr¡lpe
J 

caída: í1fTle ves Q dar un l'a r 1u i nazo si no te 
fijcfs donde camin6s" • 

. enadn , ri d íc u.Zo : 

N i ño : /;·';'e virz.o a busca r un bicho", 

Habla ?ene r acional . 
r on , andris ""'0 las 11 . 

rf1Zones, dine r o : 

30 rracho: 'Al trahajo no ven~6s bolo" . 

".T!oy te pC!ga -

Habla gene rac ior:al . F' i eB t o , p ro blema , rles rde n: 
fF7;'1 s6:-.o.1,0 fu i a un b,-'nche (', 
bonche • 

('AZl í Ua se a a armar ur 

Het ido , 
. , 

Tln r on: 'IFo se adm iten b roc has/I
, 



Brutal: 

Buchinche: 

Buenas: 

Bueno: 

Cabrón: 

Cabuya: 

Cacha1'! 

Cachero: 

Cachete: 

Cach imbazo: 

Cachimbear: 

Cachimbo: 

Caoh imbón: 

Caites: 

Calentar: 

Caliohe: 

Calmuo~s: 

Camellar: 

Camioneta .. 

Canche: 

Can illa: 

Carajo: 
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E..-cce 1 e n te: " Ti's a che ra es b rutal oonm igo". 

Pleito: 
c hes ". 

'~ ll{ segu i do se arman unos grandes buchin-

Buenas tardes: "Pue nas, ¿qué tal?". 

Expresión para Zlamar .Za Qtenci~n a alguien: 
que no piensan trabajar?lI~ 

"Bueno, 

Insul t o , 
jode ", 

trato d~ confianza: "Ese viejo cabrón mucho 
"Ti)ste ca brón no quiere ir a echarse unos tragos ". 

Colilla: "Te vas a quemar los dedos e on la eabuya". 

Qonsegutr: "Vos andás viendo qué caeh<fs ". 

Que eonsigue muchas cosas: ".7j;ste bieho es cachero ". 

Favor: "Haoeme un cachete ". 

Gran cantidad, g olpe: "Has hecho un caehimbazo de 
mezola", "11e d i un caehimbazo con el martillo". 

Castigar, golpear: "Hoy te va a cachimbiar tu papá". 

Gran cantidad~ "Hay un caohimbo de arena ". 

Efici ente, bueno: "Ya vi que sos cach imbón ". 

Especie de z a pat ns de suela gruesa y correas. Por 
extensión, zapatos: "No dejés a11 { los ca ttes ". 

Rno jar, excitar: "Ya la tenés bien cal i ente ". 

Caló: "[!;ste ba b0SO s~lo a pu~o oal iche habla ". 

Calz one s de mujer: "Le bajé los calmucAlj". 

Tra baja r duro: "Ho y s{ que he camellado". 

Omnibus: "Ya va a pasar la camioneta". 

Rubio: "Bueno y vos po r qué sos pelo oanche?". 

Pierna: "Este e s r ien peludo de las oa n illas". 

Interjección que i n troduce una expresión de protexta: 
"Caraja, qué jodés hombre". 



Ca. ra.j o : 

(:aSQmiento : 

rerote : 

Cipote : 

CZaro : 

Clava r : ---

Coco : 

Coge r ,' 

Coludo : 

Con.Qué : 

('o, t i más : 

Contume r iar : 
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Tr cta'1?ien..to de c''''nfianzc,' II('Lié inde este carajo " , 

C01'f1i da ':,.ue cnnsiste el'? ww ""ezcla de arroz y frijoles 
cocidJs: I ;;a1"7e L;¡' .o " Cl' rie ce a 'niento " , 

insuZto , trQtamil?i?to r'f.e mu.cha 
t0nto 7. u e j 0,r'Q ' i , 

f'TUi o: L e ve 7 e ó : ~ c e s e Z o o e i !-)l t e s " . 

s~ por su ue2to : 

"1;!ste ce r ote 

"1' e a bicha "!:'a me la clavé". 

Intel ( ::;ente: "30s c " cn " . 

F'ornicar . "f1~ler fui>.'ws a cnger con esa chera ¡ r . 

Dic.!; lo , ('u,e ti en.e g r cnde e Z pene: "Te va a 11 eva r el 
coludo"., "Ese baboso es bien coludo i/ , 

Comida : l'Ouerés conCJ.ué 'c.ra Zo tn r ti :la?", 

Hucho menos : 'Lo 21./ e [TC'.r:.n i7. ·.., "7!e a Zcc. .•. ::a pa r a n .e r, 
c"nti'7lás 1.'ie ve e alcanza r pa re ch ,., tia r ll • 

Consentir: "S,·q o B " S co nt?-é"7!p r i os C'ln tI! muje r 1/ , 

Contume rioso: Delic~dn : "Es ¡' ie-" c·~7'..tur, e r iosn con Za c'-"'nida" . 

Couo1es : 
~-

Cu humbo : 

Cuentea r : 

Cue ro: 

Cueshte : 

Cuevea r: 

Cu i1 io : 

Habla ]el1ercc:'o r.o.l , I/Co r ta l a , ya no 
q u iero .'3(' I .. er na.d.a ..."á8'1, 

Te s t í c '.), Z o s : i /~'e golpié los co,!:;oles" , 

CUi1'..CO , lo ta : 

Di r opear, enamora r : ' ··::' i te la quer6 s const:!gu ir tenés 
que cuentiarla a 10 macho " . 

rujer he r mosa , liien fo r mada : l'Aue r te vi con un cuero ,/ 

Suave , fino : PEse e l' ina10 e :=-·tá bien cueshte /' , 

Toc c r a una muje r baJo el 7Jestido : 
bas C:l.ev ia ndo " . 

PoI ic ía: /'./11 1 { vienen los cu i1 ios" , 

"Te v i que Za es-



Cule r o : 

Cu l {o : 

Culo : 

Cul umb r ón : 

Cundundea r: 

Cuta c ha : -----
Cuta r r ea r: 

Chaca l e l e : 

Cha c ha : 

Cha fa ro te : 

Chamb6n : 

Chance : 

Cha pupa : 

Cha r o : 

Cha rros : 

Qhavo : 

Che j e : 

Che l e : 

Chenca : 
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Homosexual : IIDicen que ese es culero ", 

Miedo : "Ando con cul { o " , 

D{cese del cue rpo de una mujer, cuando es he r moso , 
exhube r ante , Taml>ién hace r efe rencia a una muje r ("~ 
masa : "1';sa babosa tiene buen culo", "Aye r te vi con 
un culo " , 

Posic i ón de l cue r po en la que la c abe za queda b i en ba 
ja y las nalgas en a l to : (IPonete en cU ~L~mbr(,: " . 

Consenti r , r oga r: 
amai"ía r 1/ , 

"No la cundundiés mucho , l a vas a 

Cuma : " Pr estame la cutacha " , 

Queda r se con dinero ajeno : 
esos c entavos ", 

"Ya me que r és cuta rr i a r 

Cosa vieja e inse rvible, r eZoj viejo , 
"¿Qué ho ras ti ene tu c hacal e le?" , 

, 
c orazon : 

Gemelo , pegado : "Me v e nd ió unos guineos chachas" , 

Hil itar : "¿Vas a i r a ve r desfila r a los chafarot,.,~" .. 

Descuidado , mal traba j ado r: 
baja r " , 

"Este es chamb6n pa ra t7"a-

Trabajo: "No he hallado chance ". 

Fác il, normal : "Pa r a vos eso ya es chapupa ", 

Aspe r o , g rueso : "Este afinado te qued6 bien cha r o" , 

Hab l a gene r aciona l. ¡ Cu i dado! : 
to, pe r o c harros" , 

Habla generac i ona l, Mucha c ho , 
mana con un c havo " , 

"Te vaya c rmtar e s -

"Aye r i e r on a tu he T'--

Negoc io pequeño : "Me va h i en en mi Chej ito " , 

Pi e l blanca , suc i edad de .Zos ojos : "Te busca e l c he l e 
Toña" , "Qu itate l os cheles, s i quie ra" , 

Co lilla , ca buya : "Pasame .Za chenca ", 



Chengas: 

Che rche: 

Chero: 

Cherada: 

Chévere: 

Chiohe: 

Chiohipate! 

Ch i.t.urn ia: 

Ch ile: 

Chilincas! 

Ch il ipes : 

Chillar: 

Ch imado: 

Chima r: 

Chimp inillat 

Chinche: 

Ch inch {n: 

Chinohinear: 

Chindondo : 

Chinear: 

-73-

Tortillas: "Ya oompraste las chengas de la oena'?". 

Che le. "Hasta cherohe te pusiste del susto"'. 

Amigo: "Con aquél somos bien cheros ". 

Amigo, un grupo de amigos : "Vamos, hombre , va ir toda 
la oherada ". 

Habla generaoional. Bonito , tipo: "Te quedó bien 
e hévere ". 

Fáo il: "Yo no se por que no podés haoer eso si es 
bien chiohe". 

Bor racho: "Antes era un ohtchtpate~ ahora ya no tomo". 

Lugar extraviado de baja oategor{a: 
chifurnias vive y s010 es o rgullo". 

Pene: "Se le vio el chile". 

Canillas: "Apartá las chil incas". 

"A saber en qué 

Cheles ~ "Todav{a venís todo chiliposo". 

Delatar: "Ese nos puede chUlar con el patrón". 

Ofensa , tratamiento de mucha confianza: "No jodás 
chimado". 

Fornioar : "As{ que te la estás ohimando". 

Parte delantera de la pierna : "Me golpié la chtmpi
n tlla ". 

Prisi6n: "Yo ya estuve en la chinohe". 

Juguete pa ra nUíos pequeños,· por extenstón, alguien 
que es prefe ri do po r otros: "Comprale un ohintlh{n al 
niño", "Vos sos el chinch{n de esas babosal'J". 

Consentir: "Hientras más las chinchineya uno más 
ore {das se haoen". 

Chiohón: "Se me hizo un chindondo por el golpe". 

Cargar en brazos: "No hay que chiniar muoho a los 
niños porque se mal acostumbran". 



Ch ingar: 

Chinqaste : 

Ch into: 

Ch íos: 

Ch ira .. 

Chi ra,jo: 

Ch irizo: 

Chirria: 

Ch is: 

Chispa: 

Chivo : 

Choco : 

Chonte: 

Chorcha: 

Cho tear: 

Choto: 

Choya: 

Chueca: 

Chulón: 

Chume lear: 

Chunche : 

Chunchucuyo: 

Chunguea r: 
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Molestar: "Vos sí que chinga¿s cuando andás bolo". 

Pedazos pequeños: "Hiciste chingaste el vaso", 
tragué el chingaste del café", 

Menstruac ir{n: "Hny anda onn su ohint'J ", 

"Me 

Deudas: "Mi muje r sr{lo es ch{os por todos lados". 

Llaga: "Cura te esas eh ira s". 

Hilaoha, ro pa: "Guardame los oh irajos". 

Pel o ri zado : "Qué chirizo andás el pelo", 

Insistencia: "A éste Cipote le agarró la chirria por 
venir y lo tuve que traer", 

Afér esis de Achís. 

Listo: "Ese cipote es bien ohispa pa.,..a todo". 

Bon ito, mar ido: "Te quedó bien ohivo", 
quién es el ohivo de esa babosa'?", 

"Vos sabés 

Ciego , cegat6n: "Sos oh0co, fijate que no me viste ". 

Po lioía: "Se lo llevaron los c hnntes", 

Cl ítoris: "T?sa babosa tiene una gran ohorcha ". 

Pasear : "Vamos a chotiar el domingo", 

Asueto: "jlañana tenem.os choto ". 

Lento : "Apura te, no seás c hoya", 

Mala gente , mal hec ho : "Yo no soy chero de chuecos 
oomo vos", "TEse repel Zo te qued6 bien ohueco ", 

Desnudo : "No salgás chul,{n a la oalle, niño "" 

Fo r nica r: "Ya me la voy a c hume l iar". 

Cosa vieja: "Llevate tus c hunches". 

Ano : "Limpiate bien el chunohucuyo". 

Provooar: "No me estés chunguiando". 
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Dama: Mujer: "Esa es la dama de ese baboso ". 

Descachimbarse : Caerse: "Te vas a descachimbar de ese andamio ". 

Descambiar: 

Descodalado: 

Deschongue: 

Desgraciarse: 

Desmadrar! 

Desmostolar: 

Desparpa,to ! 

Desta rtalar! 

Domar: 

Echa rse: 

Embijarse: 

Embolar : 

Embuchacar : 

Empacaya r: 

Encachimbar: 

Encaramarse : 

Encularse: 

Encumbrar : 

Camb iar: "Me puede descambiar este btll,-;te por mone
das de a diez por fav" r " . 

Incorrecto, mal hecho: 
do ". 

"Todo descodalado lo has deja-

Habla generacional . Fiesta ! 
desc hongue en mi oasa ", 

"El domingo va a haber 

Regala r: "Se desgra c i6 con un peso ", 

Cae r$e , golpear~e: "Te va" a desmad rar", 

Desbara tar: "Te desmostolaste e l dedo con el golpe ". 

Reti rada en deao rden : 
qué te hiciste", 

"En e l despa r pajo no me fijé 

Desarmar, desordenar, arruinar: 
el radio ". 

"Todo destartalaste 

Engañar,' "Me domaste , te esperé y no ll egas te ". 

Fornicar: "¿Ya te e c haste a esa cipota'?". 

Untarse ,' "Todo te embijast e de miel ". 

Emborrachar; 
bajar". 

"No te vayas a embola r, tenemos que tra-

Encarcelar : "El año pasado me embuchaca ron por bolo". 

Forn icar: "Anoche s{ me .la epacayd". 

Enojar : "Me encachimba que no me hagan caso ". 

Subi rse, fornic a r: I!Encaramate al andamio ", 
te le encaramaste a tu e ipota ". 

Enamorarse: "7!:stoy enculado de esa chera". 

l/y ya 

RobaG capturar: I~OS ladrones se encumb raron todo 
10 que hallaron", I~yer se enc umb raron a todos los 
bolitos que s e mantienen en esa cantina". 



Engancha r" 

Entrador: 

Estocada: 

Excedido: 

Fa.ta rse: 

Farolazo: 

Fichas: 

lJ:.J¿&: 

Fondear: 

Fufurufo.' 

Galgo: 

Galguea r: 

Gal gura .. 

Galillo: 

Garnacha: 

Gol illa: 

Gol i llero: 

Goma: 

Grencho: 

Guacal: 
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Engañnr, recomendar: "No me vayas a enganchar, te 
vaya estar esperando", "Enganchame con esa c ipota". 

Rival en el amor: "Allá viene tu entrador, mirá". 

Mal olor : "Baña.te porque das una gran estocada". 

Exce 1 ente: "Ese afinado te quedó exced ido". 

Trab~jar duro, con dedicaci6n: "Ayer te fajaste". 

Trago de gua ro: "Echa te un farolazo". 

Monedas, menttrat'J: "No ando fichas", 
chas, por eso no te creo nada". 

"3ólo sos f! .. 

Comida ~ "Ya es la hnra del fius", 

Dormi r la borrachera: "Aquél ya se fondió". 

Engre{do , con (nfulas de alta clase soctal: 
tan fufurufo". 

Gl~tón: f'No hay que ser ~algo para cnmer", 

~ 

"No seas 

Comer golosinas entre eomtdas~ "Dejá de galguiar 
tanto, po r eso no te da hambre~ 

Golosina: "No andés c 0m prando galguras, por eso no oomés". 

Garganta: "Me arde el galillo de tanto gritar". 

Auto viejo: "Esa ga rnac ha ya está para bota .,.". 

Pendencia: "Ya te vaya quita.,. esa golilla de un par 
de vergazos". 

Buscapl e itas: "Por g0lillero lo tienen todo señalado". 

Malestar posterior a la borrachera: "Ando una goma que 
me está ma tanda". 

Indio: "No seás tan grencho". 

Vasija de lámina , plástico, peltre o hecho del frute 
del morro, se usa para coger agua o para echar en ~1 
co sas pequeñas como trastos, ropa, etc.: "Alcanzame 
a ua en ese guacal, por favor". 



Guamas : 

Guan,qo : 

Guaro : 

Gua ro1a : 

Güishte : 

Ha r tarse -: 

Ha r t o : 

Hechi zo : 

Homb r e : 

Huev iar : 

Hue vo : 

Hue v os : 

Huevón : 

Infe 1 iz: 

Ispear : 

Ja rana : 

Jayán : 

Jinc ho : 

Jocotes: 

Jode r: 
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Zapatos : 
tan" • 

"Yo voy a bota r estas guamas, ya no me gus-

Flojo, destallado : "Ese pan tal ón te queda todo guango i . 

Licor, aguardiente : "Vos has jurado acabarte el guaro /f . 

Auto iejo : "Tra j i ste la guaro l a?". 

Peda?o de idrio : "No boten all í esos g¡1ishtes, se pue
de her i r a1gu ien". 

Comer : "Ho y no t raje qué hartarme y ya tengo hambre". 

Aburr ido, hast iado : "Este t rabajo "fIa me tiene ha rto". 

Nanufactura do , de baja cal idad : "Rste co r vo es hechizo fI, 

Se usa como vocativo : "No, 
En muchos casos se apocopa : 

hombre, te digo que no" 
"Sí, hom, tenés r az ón". 

Roba r : /lMe güev i aron el pisto". 

[ma responsab ili dad , un pr obZema : 
g ra n güevo" . 

"Me he met ido en un 

Test í cul os : "Me duelen los güevos". 

Ha r agán : "No seás güevón, t r abajá/l . 

Tr ato despectivo , tonto : /' li'ste infel iz ti ene la culpa". 

Vigila r, espia r : 
i sp i ando /l . 

"Cuando me esté bañando no me anden 

Deuda : "RstfJy b i en enja r anado en esa tienda " . 

Obseno , m0rboso : 
b1a r jayanadas" . 

"No s eás jayán, homb re", "Dejá de ha-

Indio , Crencha : "Como que fu e r as jincho como hablás". 

Difícil : " TEstá jocote es te volado , vos ,' yo no 10 pue-
do hace r /l . 

Ho 1 esta r, a rru ina r : 
diste e l serrucho". 

"Dejá de esta r j od iendo ", "Ya jo-
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Lab iosa: Adulado r: "Tan labioso que sos vos". 

Ladrillo : Ladrón: "Tené c u. idado que ése,es ladrillo". 

Ladrillo seco: Se dice de alguien que no se embo rracha fácilmente: 

Lamb iscón: 

Lazo: 

Leng6n: 

L ige ro: 

Lobanillo : 

Loreto .· 

Magalla f 

Majada: 

Maje : 

Maleta : 

Nalmata r: 

l1ame¡¡aso: 

Mand ria: 

l1an(J : 

Nanud o: 

Mara : 

"Si éste es u.n ladrillo sec n , homb re, cómo lo vas a 
embo lar". 

Adulador,. servil, interesado: "Yo no soy lambisc6n". 

Cuerda de mezcal: 
este palo ", 

'~lcQnzame el lazo, vaya amarrar 

Chismoso: "Ese l angón todo le cuenta al pat rón". 

Rápidot "Venís ligero, no te vayas a tardar". 

Alocado: "Ese s i que es l obo.n {o,' imagino.te que dice 
que él las puede oon e l ingen iero ". 

Regaño fue rte.· "Por vos me eoharon una g ran 10ga ". 

Loco! "No te hagr!s el lareto, yo se que vos me ha s 
esoondido los fierros" 

Tabaoo que se ~stica: 
pura magallo.". 

"Qué le ~ede el aliento a 

Grupo de personas! "Ya vino la majada". 

Ton to: "No seas maje , ped{ aumento ". 

Inútil: "Tan maleta que te hacés"# 

Caerse, golpearse! "No te vayas a mo.lmatar". 

Go l pe : "Te diste un gran mameya;;o, verdá vos?". 

Inúti l: " .se mandria no sabe hace r nada", 

Am igo, c he ro: "lfi rá, rnanQ, qué cue r o viene para acá". 

Medio borracho: 
tra baja r " . 

"Cuando andés manudo no vengás a 

Habla gene r aci onal . Grupo de pe rs onas : 
a la mara , a ver si qu i e r en ir", 

IIDiga"mosle 



Maritates : 

Na tes: 

Mat6n : 

Me r o : 

Miado s: 

Mico : 

Mole r: 

Mono : 

Nov ida: 

Novido : 

Nu rucho : 

Naco : 

Naguas : 

Neles : 

Onda : 

Or eja : 

Pa.te ro: 

Palito : 

Pal ama : 

Panda : 

Parquearse : 
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Ob j etos , cosa s pe r sonaZes! 
ma ritates". 

"Aqué 1 ya se 11 e v6 sus 

Ges t os , poses: "Solo sos mates de enfe rmo". 

Forni do , fuerte: "Ya estás matoncito , cipote". 

Exac t amente : " .l!:n la me ra cabeza me pegó". 

Orines ! "Qué yede a mi ados po r aqu{ ". 

Vu lva , mal i ei oso : 
mic o ". 

"Le vi e l mico ", "Hoy andrfs tndo 

Fornicar: "Hoy v oy a ir a mo l e r c nn un cue r o ". 

Tr a t amiento de spectivo a un niño: "¡ Qué mono más chillón". 

Robo , conseguir una mujer: "Hizo una mov i da en la 
compra", "Tengo una mov i da para ah0 r a ". 

L en to, pasmado : "Est e es mov i do pa ra todo ". 

Pe l o ensortijado, despeinado : 
mu rucho ". 

'Peinate, andás t odo 

Llorón: "Tan naco que es es te cipote ". 

Faldas : "El viento le l e vantó las naguas ". 

Hab l a gene r acional . Nada : "Hoy , neles de p i sto ". 

Palabra c omod í n del habla gene r acional: "¿ Qué ondas?", 
"Esa e s mi onda", "S ólo s os ondas", e tc. 

Po licía secreto , informa do r : "Ese trabaja de oreja ". 

Que habla t onteras , mentiroso , que se masturba : 
seás pajero ". 

"No 

Co ito, forn icada : "Ayer fu i a e c ha r un pa] ita". 

Pene : "Ah í se te ve la pal oma ". 

Desnivelado, sin sue r te : "Es t 0 quedó panda", 
panda para eso de las rifas ". 

Dormi r se : "Ya está b ien pa r qu iado ". 

"Yo soy 



Patente: 

payulo: 

Peche : 

Pegado: 

Pe l a rse : 

Peludo : 

Pencazo : 

Penquea r: 

Pepenar: 

Petaca: 

Pico: 

Pila : 

Piloso: 

Pinche : 

Piña : 

Pi pirine s : 

Pisa r: 

Pisi ric o : 

Pisto: 
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Tene r la impresi6n de que ha sucedido a lgo: 
¡Ji que ll egabas "; 

"Pa tente 

Pálido : "¿Qué te pasa? ¿Po r qué estás tan payulo?". 

Delgado: "La enfe r medad me dejó todo peche ". 

Jun t o a, encariña do : "Vivo pega do a la escue l a ", 
"Este cipote es bien pegado conmigo ". 

Irse , mori r s e : "¿No s pe lamos ya?", "Ya se peló e l 
vi e jito , es que estaba bien enfermo ". 

Difíc i 1 : "Este volado es tá pel udo ". 

Gr an cant i dad , tra go de guar o : "¿ Y ese pencazo de mez-
ola?, "Eohate un pencazo, uno no t e va a embo l a r". 

Cast igar: "Te v oy a da r una penquiada ". 

Recoger, f ornica r: 
la pepené ". 

"Vamos a pepena r nances ", 

Jo r oba : "Tamaña petaoa tiene ése ". 

Pene : "De já de rasoa rte el pico ". 

Pene: "Tengo unos g ranitos en la p ija ". 

"Ya me 

Pa la b ra oomod í n del habla gene r aciona l: "¿Cuál es l a 
p il a? ". "Qué pila la de éste ", "Shlo S 0 S pilas", eto . 

Con ideas ext r añas : "Este tan pil oso que es". 

S in mayor va 1 o r: "Le ll evó un pinohe r ega lo". 

Homo s exual : "Pareoés piña ". 

Pene de un niño : "Niño, no se tnque e l pipí". 

Frijoles, oomi da : "Vamos a ve r si ya están l ns p i pi 
ri ne s". 

Fornica r: "Ya me vaya pisa r a esa bioha" . 

Taoaño: "No seás t an pisi r ioo ". 

Dinero : "Hoy no tengo pisto". 



Ple be : 

Pode rl as : 

Pr inga r: 

Púch ioa: 

Pueroa : 

Pu e s : 

Pushpo : 

Qu e br a r: 

Quemazón: 

Rebusca r se : 

Resto : 

Sao o : 

Salado : 

Salú: 

Shuco : 

Sobalevas: 

Taoe l e: 
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Obseno , soez : "No s eás pl ebe ", 

Tene r influencias: "Este o omo Zas puede, viene tarde ", 

Lloviznar, sa l pioar : "Ya es tá pringando", 
pringaste de pintura " . 

"Tod o me 

Interjección : " ¡Púchi c a qué oa r 0 me 1 0 quiere vender" . 

I nte r jeooión : "¡ Pue roa , C0n vos, que no te fijás d ón
de tirás las oosas" , 

Refue rzo final tipo muletill a : 
pues " , 

"To má pues ", "Traelo 

pál ido: "Por qué te ha s puesto t od 0 pushpo? ". 

Fo r n ica r: "Sa liste C0n queb ra rte a l a cipota". 

Falta de dine r o : "Estoy pasando una g r an quemaz ón ", 

Haoe r 1 0 imposible po r lo g rar a l go : 
pa r a ha ll a r chanc e " . 

"Me he r ebusoado 

Habla gene r aoi onal. Bastante : 
t e ". 

"Hay un r esto de gen-

Inte rjecoión de protesta : "¡ Sao o ... yo no he sido ! ", 

Sin sue rte : "Yo pa ra l a s oipo t a s soy salado ". 

Ad iós , brindis : "Sa 1ú pues, nos vemn s mañana ". 

Suoio . A tole de maiz áoido : "Ando todo shuoo", 
un guaoal de shuoo , po r f avo r". 

Adulado r: "Ese es un s obaleva s" .. 

Trabajador : "So s b ien t ace l e, cipote ". 

"Déme 

Talagua shtazo : Trago de agua r diente : "Eohese ot r o tala gua s htazo ". 

Tall ado : Bien heoho : "Te quedó t allado e l en ladrill ado ". 

Ta ran t ines : Cosas vi e jas : "Por a y poné esos t a rantine s" , 

Te t e lque: Sabo r ao r e : "Esta papaya e s tá tete1quc ". 

Ti1iohes : Cosas vi e jas : " Me v oy a ll e va r mis til iohes" . 

Tilinte : Est irado : "De já bi e n tilinte e sa pita ". 



Tincuto : 

Tipo: 

Tirioia : 

Tololo: 

Topar: 

Tortolo: 

Tostón: 

Totoposte: 

Triste: 

Tunco: 

Tupido: 

Turulato: 

Turvio: 

Untar: 

Utua l: 

Vac ilar: 

Verga: 

Vergazo ,~ 

Verga : 

Vergón : 
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Diente quebrado: "Ne están dr¡l iendo los tincu tos", 

Engalanado : "Qu¿ tipo ven{s hoy" , 

Pereza : "Bañat e para que se te quite esa tirioia ", 

Nudo enmarañado : "Has h echo un toloZo con e l hilo", 

Ajustar cuentas, simpatizarle a alguien: "Ne topa ron 
en la procuraduría", " P,sa cipota te topa", 

Nudo r e tare i do : "Ha cele un tortnlo al costal", 

Cincuenta c e ntavos: "Es to cue sta tostón " , 

Pan tostado y duro hecho de maíz: 
postes" , 

"Cómase estos t oto-

Tratami e nto despectivo de algo que no sirve para mucho: 
"Sólo me dió un triste pe so ", 

Cerdo: "Hoy comeremos carne de tunco" , 

Abundante, en abundancia : 
tupido ", 

"El invierno pasado ll ovió 

Bo b o , t on t o : "Tan turu1a to que es é8te ", 

Raro: "Ese n e goc io está turvio ", "Es un tipo turvio". 

Incluir en algo sucio : 
mov idas tuyas ", 

"No me vayas a untar en e sas 

Hace un momento: "Utua 1 ita se va yendo", 

Ha bla gene racio na l, Emb r oma r: "No me es tés vac i landa ", 

Col ón: "Ne deb¿s doce vergas ", 

Golpe, trago de gua r o , gran cant i dad : "Me d i un ver-
gaza en l a cabeza c on ese cuartón", "Ec h¿monos otro 
v e rgazo y nos vamos", "Qué v e rgazo de mezcla el que 
has h echo!". 

Basta nte .' "Hay un gran verga de trabajo pendiente ", 

Excelente, vali ente : "Está v e r gón ese r epel l o ", "Cuan-
do uno anda b010 pi e nsa que es vergón para t odo" , 



Verijas : 

Virusoo : 

Volado : 

Vol a r: 

Vulga r: 

Yuo a : 

Zurrar: 
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Estómago : "Puya l e las v e rija s, a11 l ti e ne c osqu ill as". 

Vi va r aoho : "El niño está bien virusc o ". 

Fa v o r, palabra comodln : "Me podés hao e r un v ol ado ". 
"Ne traj i s t e e l volado ". 

Co rta r: "Te va s a volar un dedo , necio". 

Obseno , so ez: "No hay que ser vulgar ante l as señori tas ". 

Pene . Habla gene rac ional: Diflcil: "Le met ió la yuca", 
"Es t e a fi nado está yuca". 

De f eoa r: "No se anden zurrando en oua lquier parte , pa
r a e so ha y excusado ". 

5.1.2. Sa lvado r eñ ismo s : Sintaxis. 

A d isti empo: Fue r a de tiempo : 
j o disponibl e ". 

l~leg6 a d istiempo, ya no hay traba-

A gua de cushusha : Bebed izo : 
cushus ha ". 

"Tené ciudado, no t e vaya a da r agua de 

Aguantar la pila : Ge neracional: Cr ee r a l go . "¿Aguantás l a pila? 
Dice que ya t e rmin6?". 

A la car r e ra: Rá pido : 
z6n ". 

"Me vine a la c a rre ra c uando me di e r on la ra-

Al ohilazo: 

Al ll e gue: 

Hab l a gene raciona l. Rápido : 
cosas as l, al ohilazo ". 

Habl a gene r ac io na l. Rápido : 
hace r e se vol ado al ll egue ". 

/lA ml me gusta hacer l as 

"No te pre ocupés, t e voy 

Al no más ... Se usa con un verbo e n infinitivo , si gn ifioa "de inme
diato" : "Al no más ll ega r .Ze d igo ". 

Al pelo: 

Al s6lo: 

A l a medida : "Esa camisa t e queda a l pelo". 

Con verbo infin itivo : De inmed i ato : 
puse a traba ·ar". 

"Al s6l o venir me 
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A penas: Por poco no •.• : "A penas me alcanza para la comida". 

A puras cachas:Con gran e sfuerzo : l/A puras cachas consegu { para comer". 

A qué horas no ••• Con presente indicativo: Duda: 
ne" • 

"A qué horas no vie-

A saber: No sé: "A saber si vino, yo no me d i cuenta". 

A ver si: Esperar a que algo suc eda: "A ver si viene". 

Ay Dios: Interjección de incredulidad, de negación: 
Ya vas a ver que no va a venir". 

Ay Dios que ••. Con presente de subjuntivo: Incredulidad. 
que v enga !". 

-41L . ..• Con presente de indicativo: Rec omendac ión: 
pues", "Ay me lo trae", etc. 

"¡ Ay Dios! 

"¡ Ay Dios 

"Ay llega, 

Caraja 
, 

que • •• Interjección de asombro: "Caraja qué bruto s os, hombre ", 
"Carajo qué jodés". 

Comer alacranes: Ser enojado. "Hoy como que has comido alacranes". 

Como no: 

Conque • •• 

Afirmac ión: "Como no, s{ vine ". 

Expresión que introduce una r e c onside ración: 
te vaya lleva r y est6s molestando". 

"Conque 

Dar chicharrón: Matar: "Aquél quiz6 ya le dieron chicharrnn". 

Dar gancho: Inoitar: "No le de s gancho que éste 10 hace ". 

Dar las nalgas: Recapitular: 
nada" , 

"Bien ráp ido dio l as nalgas, no aguant6 

Dar mancul ía: Violación de grupo: 
mancul {a ". 

I~icen que a esa chera le di e ron 

Dar remolacha: Vi olac ión de grupo: "Ay te van a dar remolac ha si an
d6s tan noche en la call e", 

Dar su carda: Perder l a virginidad una mujer: 
ca{da", 

"Esa muchacha ya dio su 

Dar una mano: Ayuda r: "Me da una manita, por favor?"~ 
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De aquí a ... Con expresión de tiempo: A un plazo de ••• : 
a un mes te lo devuelvan. 

"De aquí 

De aquí que.o.Con presente de subjuntivo: Falta mucho tiempo: 
"De aquí que venga". 

Deoir algo oon ,iota: Deoir al g o oon malioia, oon doble s entido: "Yo 
se que eso lo estás dioiendo oon jota; pero no me im
porta n. 

De ohoto: 

De dioha: 

De guasa: 

De pie: 

De plano: 

De presto: 

De volada: 

Gratis: "Si es de ohoto voy, si no, no "j 

Por suerte: "De dioha no nos vio". 

Por oasual idad: 
venir aquí". 

"De pura guasa me hallaste, yo no se 

Con freouenoia: "De pie te miro borracho ". 

Generacional, comodín. Gene ralmente significa "En ver
dad" : -"Está jodido este volado, vos", -nDe plano". 

De repente: "De presto apa r ee ió ante mí". 

Generaoional. Rápido, a la pasada: 
10 pasl oomprando n• 

"De voladita te 

Dios guarde: Exclamación de temor: 
¡Dios guarde!". 

"S i ¿se se llega a oaer de a11 í 

Dios quiera: EXclamación de deseo: 
ñana ". 

"Dios qui e ra que nos paguen ma-

Dorar la píldora: Suavizar la situación : "No tratls de dorar la píl
dora, vos jodiste la babosada ". 

Eh: Interjección de asombro, es un llamar la atención a 
nadie en particular: "Eh, se ca yó", "Eh, ya vino ", eto. 

Echar un polvo: Fo rnioar: "Hoy vaya ir a echar un pn1vito". 

Echar un tetelque: Fornicar: "Quisiera ir a eohar un tetelque ". 

Elo: Vlanlo: "Elo cómo viene ". 

En l a mediodía: Al mediodía: "En la mediodía va a venir". 

En Qul para: Cómo termina: "Vamos a ver en qué para ese negooi o", 
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En una ca rrera: Rápido : "Te 10 traigo en une carrerita" . 

En un dos por tres : Rápida : "Hace10 en un dos por t r es" . 

En un zaz : Rápido : l/En un zas se comi 6 todo ". 

Esta r al t anto : Darse cuenta : "Yo es t oy al tanto de todo ". 

Estar cui1io: Tene r el pene en e recc i 6n : 
tanto verle las piernas" , 

"Yo ya estaba c u i1io de 

Estarse en ,juicio : Esta rse qu ieto : 
hombre tI . 

"Estate en juicio , te vas a caer, 

Estar f r egado : En situación d if{oil: 
c a r o tI . 

"Es tá f r egado esto, todo está 

Estar ,jodido : En s i tuaci6n d i f {ci1 : 'Ffloy esto y jodido: No te ngo 
chance y estoy enfe rmo " . 

Esta r o jo al c r isto : Vig il ante , atent o : "Quedate a cu i da r, pero te 
estás ojo al cr isto, fijate que hay bastante qu 4 pe r der" , 

Habla r pa ja : Hablar cosas sin importancia , ment ircs : 
1 e gus ta habla r paja ". 

l/A és te c omo 

Hace r la ca cha : Hace r l o posible po r lograr algo : 
s i no nunca vas a apr ender". 

"Ha cé las cachas , 

Hace r la r egaz6n: Divulgar algo: "Te 10 vaya contar, pe ro no vayas 
a hacer la regaz6n". 

Hacer un capu1{n: Hace r un favor: 
pesos" • 

"Ha ceme un ca pu1 en , prestame cinco 

Hace r el volado: Hacer un favor , hacer algo : "Me vas a hace r aqu.:!.l 
v olado?", "Vamos a ir a hacer un volado" . 

Hace rse el loco : Hacerse el disimulado : 
mis ci nc o pesos". 

"No te hagás el loco, pagame 

Hace rse la paJa : l1astu rbarse : 
seguido" • 

"Dicen que es Tl'.n. 10 hace r se la paja muy 

Hacerse parche : Golpearse , qUeda r en malas c ond ici ones: 
parohe el ojo". 

"Aquél se h i zo 

Hasta que le ronca la gana : Se le dioe a alguien que ha o e una cosa sin 
apr esurarse: "Bueno, y v os , hasta que te r onque la ga 
na me vas a traer el ma rtill o ". 
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Irse a la chinqada : Irse : "Ya me vaya la c h i ngada ". 

Irse a l a mi .:. r da : Irse: "Vámonos a la mi erda ". 

Irse al ca raja : Irse : "Ent onces me fu i al caraja". 

Irse al chorizo : Irse : "Se fW2r on al c ho rizo". 

Irs e • •• Co n g erund i o : S uc ed i6 hace un momento: "Se va yendo ", 
"Voy ll egando", "Nos vamos 1 evantando". 

Llegarle a alguien: Simpatizarle: "Esa ci pota me ll ega". 

Llevar el d i ablo : Fracasa r: "Ne ll ev6 el diablrJ con ~l negoCio". 

Más val e que ••• Con mode indi ca tivo: Por suerte: "¡"<Ids vale que 

Med ia vez: 

no estabas". 

Con subjuntivo da idea de inmediatez : "Nedia vez ven
ga t e l o mando". 

Meter l as cuatro : Equivocarse , pe rder l a virgi nidad una mujer : "Esa 
cipota me ti6 l as cuat ro con tu he r mano". 

Meter las de ba tir l odo : Hacer al go mal : "En esa med ida me tist e las 
de bati r l odo". 

Meter las patas .' Hace r algo mal, se r indiscreto: "Ayer me tiste las 
pa tas , hombre". 

Ni Dios qui02ra: Que no suceda : "Ni Dios qu i¿ra que venga" . 

No dar el ancho : No rend ir, no ser capaz : "Lo echaron porque no dio 
el ancho ". 

No mas i to : Cerca : "All{ no masita vivo" . 

Para bueno que ••. Con potencial significa " Qu.1. pasar{a si algo suce
die r a? : "Pa ra bueno que te oye ra". 

Pasar la cuc h illa: Pedir contri buci6n: "¿Ya t e pasaron la cuchilla?". 

Pode rse a al qu i en: Conocerlo : "A ese no me 1 o puedo". 

Pone rl e coco : Generaci onal . Pone rl e i ntel i genc i a : "S i no le pon.És 
coco nunca vas a aprender". 



Ponerse bu.zo : 

Ponerse fUo : 
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Estar listo : "Ponete buzo , cipote, te vaya t irar 
estos clavos". 

Generacional . Abonarse con algu i en : 
con aquella ci pota" . 

liTe pusiste fijo 

Ponérsele algo : Imaginarse ) pensar : l/A .::ste cuando se le pone algo , 
1 e sal e ". 

Por hu¿ v os : 

Por poco : 

Por la fue r za : "Vos po r güevos que r,f.s que te traiga 
t odo " • 

Un poco más y suoede : "Por poqui to me ca i g o ". 

Pues s i es que : For ma de iniciar una frase explicativa ,' "Puesiesquc 
é ste mucho me es t aba molestando". 

Queb ra r la cabeza : Pensa r obses t vamente : ".He he quebrado la cabeza 
pensando donde dejé el ma rtill o ", 

Quebrarse el culo: Cae r se , golpea rse, fornica r: "S i ~o c1avás b i en 
esos andami os te vas a quebra r el culo cualquier rato", 
"A ~8a ya le queb ra r on el culo", 

Qué capaz: 

Qué d ia blos : 

Qué quería : 

Interjecci6n de i nc r edul i dad : "¡Qué capaz! Ese n o pue
de ni cl ava r un cl avo" . 

Negaci6n : "Qué diablos ) hoy no ando ni un peso". 

Qué qu i e r e : "buenas ta r des , seño r, ¿qué quería?". 

Qué tanto : ¿Cuánto? "Qué tanto le debes al ma i sht r o". 

Quién d i ablos : ¿Quién? " Qu ién diablos te lo d ijo? " 

Qu ien quita : 

Sabe r • •• 

Ser ácido : 

Ser aguaoa te : 

Expresa un deseo , una posibil i dad : "Comprá un vi gési 
mo , hombre , qu i enquita tt2. saqués la lotería" . 

Con infinitivo : S olt:' r: "El sabe ve n ir los sábados". 

Se r excelente . "Estt2- es ácido para t r aba j a r". 

Ser pasmado : "Lo que pasa es que sos muy aguaca t6n". 

Ser capaz que ••• Con i nd icat ivo : Hay pos i bilidad de : "Es capaz que no 
viene" . 

Se r chucho : Se r t acaño : "No seas chucho , comprá r opa ". 



Ser dejado : Ser atenido : 
t r abajo ¡l . 
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"Sos muy de j ado , po r eso no te abunda el 

Se r la pura ve rga : Se r m~agnífic o pa ra al go : 
v erga pa ra trabaja r" . 

"Ese chero es la pu ra 

Se r un ajuate : Se r l i sto, rápido : 
mandados" • 

"Este ci pote es un ajuate para los 

Se r un vi drio : Ofenderse c on faci1 idad : "Hoy andás que sos un vidri o, 
no se te puede d8c ir nada l/. 

Ser nigua: 

S i más : 

Si n dec ir: 

Queja r s e po r nada : "Ta n n i gua que sos, por todo 11 0rás" . 

Faltar poco pa ra al go : 
me sa c o l a loter í a ". 

"S i más te ca¿s ", "Si mas it a 

Con pr esente ind i cat ivo s i gn ifica pos ibi lidad d e pe1)
g r o : "Qu~ andas ha c i endo allí, s in decir te ca¿s". 

Sin qué n i pa r a qué: S in r az6n apa r ent e : 
r egañándonos a t odos ". 

"S in. qu~ ni para qué vino 

Tene r agallas : Ser val i ente : "Vos tenés agallas , yo n o me hubi e ra 
at r ev i do a deci rl e e s o al maisht r o " . 

Ten~r cu t:.11 0 : 

Tener 1 oé!che : 

Tene r influenc ias : "Ese , como tiene cuello ha c e 1 0 
que le da la gana" . 

Se r valiente: "Tenés tus huevos , no cual qu i era s e at r e
ve a hace r 1 0 que v os h iciste" . 

Tene r suert e ; "Vo s terds leche pa ra los trabajos ". 

Problema pend i ente : 
g i do" . 

"t engo un perno que me tiene af1 i-

Tene r uus cuises : Tene r d inero : "A h í como 10 ves , t i ene sus c uis2s" . 

Tras del matocho : Amancebados : 
ma t oc ho 11 . 

"No se ca saron, as í viven tras el 

Tras que : Con indicativo signifi ca que S2 ha hecho algo que el 
ot r o no ag r adec,¿· , que le pa r ece poco : "Tras que te he 
c onseguido este chance y ya que rt?s renunci a r" . 

Int e rjecci6n, ·a v i so de peligr o : 
el corvo" eto . 

" Uy, te ca és", "Uy , 



Vale que .... 

Valer verga : 

Vaya pues : 

Vaya 1/ ••• 

Ve r si ... 
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Por suerte: "Vale qUe es m{ o ". 

Importar nada: "A éste le vale verga que lo regañen" . 

Aviso , sentenoia: "Vaya pues , te vaya oas tigar" . 

Con presente de indioativo expresa una posibilidad : 
"Vaya y te ven", "Vaya y te despiden" . 

Con presente indioativo : Llamar a la ref1ex i 6n sobre 
un posible pel igro : "Ve si te oaés", "Ve si lo gol 
peás " . 

Vo1arse la paja : Masturbarse : "Ayer los vieron vo1ándose la paja". 

Ya d{as : 

Ya la oaga: 

Ya la pela : 

Ya tiempos : 

, 
1" de ahi: 

Haoe d {as : "Ya d{as no venta a visitarnos" , 

Es el colmo: "Este ya la oaga , siempre viene tarde" . 

Es un irresponsable : "Vos ya la pe1ás , hombre, me haa 
hecho queda r mal 0011, el patr6n". 

Hace algún tiempo: "Ya tiempos te dije que vin.ieras" . 

Interrogaoi6ñ, p i de una exp1 icaoi6n: "¿ Y dtay? ¿ Y a 
vos qu ién te ha dado permiso de sal ir"~' 

5 . 2. La Jerga del Obrero de la Construoci6n . 

Además de usar un c6digo idiomático oomún a todos sus oonnaoionales: 

el Español Salvadoreño , el obrero de la construcci6n usa un léxioo que , 

estando regido por las normas propias del idioma español , es del uso 

exolusivo de este sector social productivo , constituyendo la "Jerga del 

Obrero de la Construcci6n" . 

En las páginas siguientes se presenta un registro de la terminolog{Q 

propia de este sector y hasta cierto punto de su uso particular y pri-

votivo . Este 06digo idiomático en alguna medida no es desoonooido pa-

ra una gran mayor{a de salvadoreños debido al contacto que se tiene co~ 



-91-

elementos que pertenecen a este sector, debido también a que en las 

ventas de material de construcción se usa con mucha frecuencia, deb id~ 

a la publicidad, etc . Sin embargo hay términos que son de uso exclusi-

va de este sector obrero. 

Las unidades que oonstituyen este código i d io mát ic~ particular de la 

Jerga del Ob rero de la Construcoión, pueden presentarse como desplaza-

mientas semántioos o como homón i mos de palabras de uso general, tal es 

el oaso de los términos : alacrán, sargento, stguanaba , burro , camisa , 

eto . o pueden ser signos 1 ingüísticos totalmente correspondientes a la 

ge rmanía del sector, como es el caso de : baha.reque, chambrana , gala

fatea do , .imbr ic-ado , solacreado , . e-t~ 

Lo más importante es que este código no es de u~o coloqu i al , sin~ 

que está referido estrictamente al campo de la comunicación lingüísti-

ca dentro de la actividad laboral de la construcción. 

5 . 2 .1. Registro de la Jerga del Obrero de la Construcción. 

Abeto : Clase de madera que tiene poco uso en el proceso de cons

trucción. Más usada en mob ili ario fino . 

Aoabado : 

Aoerar : 

A oodal : 

Acuña r: 

Se dice de un trabajo que al ser entregado , presenta con

dic iones exce 1 entes . En el prooeso del repello de una 

pared es la etapa pen~ltima , posterior al repello y ante

rior al afinado . 

Ca ns t ru i r 1 a a o e ro. • 

Dícese de una pared que queda en línea recta, sin curvas. 

Ver Pateado . 

,~---------------------------------------------------------------------
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Adelgaza r la pintura : Volve r menos espesa la pintura agregando agua , 

aguarrás , etc . según e l tipo de p i ntura . 

Adobes : 

Adoqu í n : 

Aguas : 

Alacena : 

Alac r án : 

Alambrado : 

Marqueta hecha de lodo revuelto con zacate que so l amen

te secado al sol está listo para ser usado en l a c ons

trucción d e paredes o tapiales . 

Marqueta de cemento que se usa en luga r del e neeme n ta

do para constru i r ace r as , p i so de coche r as , pa s i l los , 

e tc . Preferido por su res i stenc i a y func ional i dad . 

Paso último en el p r oceso de r epello de una sup e rfici e . 

Capa final , exterio r de una pa r ed . El te rci ado de l a 

mezcla ~a ra afi nados es de 4 x 1 de cemento y a r eni l l a 

respe ctivamente . Algunos a l bañiles usan tierr a blanca 

en lugar de arenilla o mezclada con ésta . 

Dícese del declive que se le deja al techo pa r a que co

r r a sin obstáculo , pero con poca velocidad, el agua l l u-

via . 

Depósito hecho de "plywood ll o durapanel , f or r ado de p l ás

tico lamina do que se usa para guardar trastos . Se colo

ca en una pared de la cocina , a la al tura de la cab,eza . 

Tiene entrepaños y puertas . El ancho usual es de 0 . 50 

cms . Es más variable en lo largo y la profund i dad . 

Estribo de hierro, usualmente hecho con varilla r edonda , 

lisa, de Y4 de pulgada . Tiene forma ovalada , abierto en 

un late ral . Se fija con alambre de amarre , a pequeños 

espacios , a lo largo de una estructura formada por dos 

varillas de hierro colocadas en paralelo . 

Introducción en el poliducto , del alambre que alimenta

rá de energía eléctrica la casa , el edificio , etc . 
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Alambre de amarre : Alambre de hierr~flexi bl e y resistente que sirve 

para fijar estructuras de hie rr o como columnas y soleras . 

Alambre eléctrico: Alambre forrado , especial para instalaciones ellc

tricas . Su calibre depende de la carga de ene rgía eléc

trica que conducirá. 

Alambre galvanizado : Alambre fuerte , resistente que usa el electriois

ta como guía para introducir, en el poliducto, el alam

bre eléctrico . 

Albañil : 

Albasil : 

Aldaba : 

Al i cate : 

Ob rero cuya especialidad es el trabajo con cemento , la

drillo , arena y concreto en una construcci6n. 

Especi e de pegamento que impide la filtraci6n de agua 

en los techos de asbesto . 

Pi eza me tál i ca que se coloca en pue rtas o ventanas para 

asegurarlas cuando se mantienen cerradas . 

Especie de tenaza que si rve para hace r nudos con el alam

bre de amarre , pa ra cortar alam bre , pa ra extrae r o cor

tar clavos pequeños o medianos . 

Alimentaci6n: Conducto pa ra hace r llegar e l ectricidad o agua a la casa . 

Almágana : Especie de mazo grande de hierro , con mango largo que se 

usa para despedazar una piedra , para rompe r una pared, 

etc . 

Ampollado : Dícese del acabado que se hace a una paered o a un cielo 

raso de ce~ento usando para ello un paste . El acabado 

muestra relieves indefinidos que corresponden a las fibras 

del objeto utilizado para tal fin . 

\( Andamio : Armaz6n de madera pa ra trabajar en las partes altas . 



A pl omo : 

Ar qamasa : 

Arista : 

Armador : 

Arte són : 

Arranque: 

Asentar : 

Ayuda nte : 

Azadón: 

Azul e j o : 

Bahare que : 
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Se dice de un r epello que no muestra hondonadas ni abul 

tam i entos . 

Cl ase de mezcla . 

Esquinas s al ientes y bien perfiladas de los cuadra dos. 

Ob r e r o que se ocupa de construir las a r mazone s de hie rro : 

columnas, sole r as , vigas , etc . 

Armazón que sosti ene el techo . 

Bases de l as pa r edes y columna s de una const rucci6n. 

Remate de la afilada e n instrumentos que debe n tener un 

fil o acentuado , como fo r~ones, cep il los , e tc . 

Trabajador al que gene r almente se l e paga "a l d {a " y 

que ayuda en su trabajo al albañila al carpintero . 

Aca rrea mezcla , ladrillo , hace hoyos , e t c . 

Instrumento de mango l a rgo ; en e l extremo inferior tie

ne una p i eza de hie rro laminado en forma cuadrangular y 

que está colocada fo rmando ángulo rec to con e l mango . 

Ladrillo pequeño cuad r angula r, de muy poco e spesor con 

una cara b r illante , de color y la ot r a opaca y áspera. 

Se usa para cubrir paredes que es tán expuestas a la hu

medad en ba ño s , cocinas , piscinas , etc . 

Construcción a base de parales (made ra rolliza o aserra

da) y vara de castilla . Esta se coloca ho rizonta l e n 

ambos lados de los pa r ales . El hueco que queda ent r e las 

varas es llenado con l odo revuelto con zacate . El r e 

pello de las pa r edes puede s e r también de lodo o de me z

cla . 



Ba,tada : 

Baldosa : 

Ba l ano. : 

Bal u l e : 

Banak : 

Banco : 

Barniz : 

Barra : 
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Conducto que lleva e l agua lluvia desde el techo hasta 

el suelo . 

Fajas rectangulares de concreto que , co lo cadas a la dis

t ancia de un po.so ,sirven para tránsito de peatones . 

Tapadera en un extremo del capote . Fald6n en forma de 

campana que ti enen, en un extremo , lo s tubos de cemento 

y donde ent ra e l ext re mo delgado de ot ro tubo para for

mar una t ube r{a . 

Pequeñas r eg l as que se c lavan en la parte superior de 

un molde pa ra so l e ra de fundaci6n y que s i rven para fi 

jar el molde que en esta parte queda ab i e rto . 

Clase de madera . Muy usada en l a forma. de "plywood ". 

Espec i e de ~esa de t rabajo del carpintero, usualmente 

hecho con cua r tones , ~til ~ara s e rrucha r , cepillar, et c . 

L{quido hecho a base de r esina y alcohol que s e usa pa

r a da r brill o a una construcci6n en madera como puertas, 

closets , etc . Se aplica con brocha o con un pedazo de 

trapo d irectamente con l a mano . 

Pi eza r oll iza l a r ga , de hie rro s 61 ido . En un ext re mo tie-

ne punta y en el ot r o tiene forma apl anada . 

ro. ab rir hoyos y z anjas . 

Se usa pa-

Ba r ra de uña : Ba rra pequeña de h i e rro, en l os extremos tiene garfios 

afilados . Se ut iliza para sacar clavos gra?wes , para 

desclavar ta blas que se han usado como mo lde s, etc . 

Batea : Recipiente de made ra en forma rec tangu l a r , de poca pro

fundid ad que se usa pa ra hacer mezc la p ri rw ipal mente 

cuando s e trabaja en andamio . 



Batiente: 

B isaqra: 
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Ver tope. 

Objeto metdlico hecho de dos planchas unidas en un lado 

por una barrita de metal y que permite hacer girar una 

puerta o una ventana. 

Bisagra looa: Una variante de la bisagra . Se usa en puertas que se 

abren en dos d ireociones: hacia adentro y haoia afuera, 

en una cooina, por ejemplo. 

Boquete: 

Bordón: 

Bordoneado: 

Bordonear: 

Botagua: 

Bóveda: 

Br e s ado: 

Brooa: 

Brocha: 

Burro: 

Conjunto de mocheta y oargadero de una puerta o de una 

ventana. 

Ver Guindola. 

Conjunto de bordones. Acoión de bordonear. 

Colooar los bordones. 

Conduoto C0n un extremo libre, saZiente,que al hacer 

que el a gua lluvia oaiga lej0s de la pared, está prote

giendo las pa redes, las ve n tanas, e to. 

Te oho s o stenido c on dos muros. 

Estaoas de madera que s e usan en la construcción de 

oune t a s. 

Herrami e nta de ao e ro que sirve para hacer agujeros en 

madera , pa re de s o h i e rro. Puede manejarse en f o rma ma

nua l-meodn ioa o eléotricamente. 

Esoobilla de c e rda s, de d iferentes medidas, que se usa 

para pinta r. 

Con s truoción de madera, consta de cuatro pa tas; oada par 
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de patas se unen en la parte superior formando ángulo . 

Entre ambos pares de patas , en la parte superior hay 

una ,,' ieza de madera larga . Entre dos burros se colocan 

tablas para caminar sobre ellas . 

Caja de Empalme : Depósitos metálicos empo trados en Zas paredes donde 

se colocan toma-corrientes , enchufes , interruptores , 

lámparas , etc . Pueden se r rectangulares Y octogonales . 

En las r ectangula res se colocan toma-cor ri entes , e nchu

fes , interruptores ; e n los octogonales , lámparas y em

palmes . 

Caja de clavos : Dep6sito de madera con varias divisiones en su inte

rior para coloca r dife rentes medidas y clases de clavos . 

Caja de los fierros : Dep6sito de nadera o de metal en el que se guar

dan los instrumentos de t r abajo de tamaño no mayo r al 

de un serr ucho . 

Caja de los fusibles : Dep6sito metálico rectangular que '!Ja empotrado 

en la pared y que contiene los fusibles de la electri

cidad . 

Ca j as recolectoras : Recipientes hechos de ladrillo pegado con mezcla 

y repe llado que se coloca bajo la superficial del te

rreno . Recogen el agua en las cañer{as de aguas llu

vias o de aguas negras . A 10 largo de un sistema de 

tuber{as se colocan varias cajas recolectoras . 

Cal : 

Cal icanto : 

Cambiador : 

Uno de los componentes de cierto tipo de mezcla . Se 

usa también como pintura para blanquear una pa r ed. 

Muro hecho con mezcla hecha de arena y cal . 

Ve r Triscador . 



Cam isa: 

Canal: 

Canaleta : 
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Uni6n ent r e dos piezas de caño . 

Recol ec tor de las aguas lluvias que se coloca a lo l a r

go de la orilla del extremo del techo por donde cae el 

agua . 

Pieza de asbesto de canales anchos que se utiliza para 

entechados . 

Canal para poliducto : Canal perforado en la pared, antes de repellarla, 

donde se c o locará el poliducto que contendrd los alam

bres d e la elect ric idad . 

Canasta o Parrilla : Marco de hierro e ntretejido gue sirve como soporte 

de las columnas . 

Canecillo: 

Canteado: 

Cañer{as : 

Pieza de madera que forma parte de l a artes6n. 

Se d ice de una regla de la cual se ha desvastado una de 

sus aristas . 

Conjunto de cai'íos que unidos entre s{ forman una red 

subterránea de alimentaci6n y díst ri buci6n de agua pota

ble en una casa . 

Caño galvanizado : Caño inoxidable de varias med i das que se usa en la 

instalaci6n de caí'íer{as . 

Capirucho : 

Caporal: 

Pi eza circular o cuadrada hecha de lámina o tabla que 

lleva en el centro, en la parte inferior, un trozo de 

madera que sirve de mango . Se usa para sostener peque

ñas cantidades de mezcla . 

Persona que distribuye las tareas , vigila para que sean 

bien hechas y las recibe una vez te r minadas . 
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Pieza de aaoesto que va sobre la combrera y cubre la 

unión de los pliegos de asbesto donde empiezan los desni

vel es en un techo de dos aguas. 

Capote con balona : Capote que en uno de los extremos tiene Una tapadera . 

813 colocan en los ext remos del capote . 

Capote con vent il ac ión: Ca~7Jote que t i ene entradas de a ire en sus latera

les para que haya ventilación en la casa . 

Cargadero : 

Carpintero : 

Cartabón : 

Ca r retilla : 

Co r rí les: 

CasoaJo : 

Ca aoam i te : 

Caati Zl o : 

Parte superior de una moohe ta . Lo que en el hueco de 

una puerta oorresponde al dintel . 

Obrero ouya espeo ial idad e s el trabajo relaoionado con 

madera , en una oonstruooión : moldes para soleras y col um

nas, mochetas , puertas, etc. 

Especie de escuadra que sirve para comprobar 1 {neos y 

ángulos en superfioies grandes . 

Vehículo formado por una rueda y dos pa lancas que par

ten del eje de aquélla . Entre la rue da ]j el axtremo de 

las palancas , colocado sob re éstas , hay un recipiente 

en el oual se colooa arena , piedra , cemento , etc . mate

rial que se transporta de un lugar a otro de la construo

ción. 

Franjas de concreto que se construyen en paralelo y que 

sirven para e l paso de vehículos . 

Pedazos de piedra o piedrecitas de peso ligero . 

Pegamento para made ra . 

Andamio Que se utiliza cuando se aseguran moldes en co

l um na s a i s 1 a da s • 



Cava u hoyo: 

Cedazo: 

Cedro: 

Celos{a: 

Cepillo : 

Cie 1 o : 

Ciguanaba: 

Cimiento : 

Cincel : 
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Perforaci6n que se hace en el suelo para colocar las 

parrillas y las columnas . 

Haterial que se usa para hacer zarandas para colar arena •. 

Clase de madera , de gran aceptaci6n para los trabajos 

por su calidad y duraci6n . 

Ladrillo de fábrica que se coloca en trechos de pared 

con fines de ornamento y ventilaci6n ya que es hecho oon 

figuras que lo atraviesan de lado a lado permit i endo el 

paso de luz y ai re a través suyo . 

Instrume nto de trabajo de carpinter{a hecho de un t r o-

zo pequeño de madera fuerte . Tiene un saque en el cen

tro , de arriba hacia abajo , donde va colocada una plan

cha de acero que tiene filo en el extremo infe r ior . Sir

ve para desvastar made ra . 

Conjunto de pliegos de plywood, asbesto , etc . que se co

locan bajo e l techo y que forma con éste una cámara de 

aislamiento . Es, además , un r ecurso decorativo . 

Antorcha hecha con una varilla en uno de cuyos extremos 

se fija. un trapo enrollado . Se usa para 1 impiar las 

uniones internas de una tuber{a . 

Parte inicial de las paredes , colocado bajo la tie r ra , 

donde descansa toda la construcci6n. 

Barrita de ace ro que tiene uno de sus extremos afilado 

o en forma de punta . Se utiliza para desvastar abulta

mientos de concreto que quedan fuera de l{nea . 

119l1t)TECA CE NTRA l 
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Cincho: 
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Especie de polín hecho de dos varillas paralelas entre 

las cuales va soldada o tra varilla e n forma de zig-zag. 

Cinta métrica : Ci nta metál ica de poco menos de una pulgada de ancho. 

Qisa: 

Cis ado r: 

Clavo gemal: 

Codal: 

Codos : 

Cola : 

T i ene las mismas medidas que un metr o pero es más fun

cional po r que pe rmite , a l ser enroll a da , ll e v a rl a sin 

necesitar mucho espac i o . Su longitud e s var i ab l e s egún 

l as neces i dades de qu i en la ut iliza . 

Espacio que queda ent r e uno y otr o ladrillo y que ha si

do desvastado pa r a que f or me una esp e ci e de canaL . Se 

usa cuando se va a dejar l a pa r ed de l adrillo visto. 

Instrumento en forma de arc o , hecho de un trozo de va

rill a de hie rro que se usa para hacer l a s cisas. 

Clavo hecho por herreros . Se d ife r encia del clavo común 

por ser de mayo r tamaño , de cabeza abultada y por tener 

l a parte central en f o r ma cuadrada . 

Regla de made r a que se pasa sobre los r epe llas para r a

sa rl os y que queden sin abultam i entos n i hondonadas. 

Pieza que si r ve de empa lme en una tubería o cañerís cuan

do se necesita cambia r de direcci6n en ángulo recto. 

Pegamento para mode r a . 

Cola de zorro : Si e rra delgada , terminada en punta , que se usa para ha

cer co rtes pequeños en el interior de una pieza de ma

de r a delgada . 

Co l ado r: 

Colar a rena: 

Ver zaranda . 

Pasa r la a rena por l a zaranda a fin de elimina r piedras 

y ot ros e l ementos inc onvenientes p ara l a mezc l a . 



Co l me na : 

Columna : 

Colla rín : 

Comb r e r a : 

Conaoaste : 

Cono r e teado : 

Conoret ea r : 

Cono r etera : 

Conoreto : 

Cont r a t ista : 

Cordel : 
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Defectos que quedan en una columna o en una solera cuan

do se concretea . Claros o vacíos en el concreto , 

Estructura vertical formada por una a r mazón de hierro 

reve stida de conoreto . 

Moldura decorativa que cubre los espaoios que quedan en

tre las piezas d e ~ade ra e n el encielado . 

Viga mayor que va al oentro en el techo y reparte el agua . 

De la combrera parte n los po l ines o los cuartones según 

el caso . Puede formarse de 2 polines, de 2 cua rton e s o 

puede oonst r uirse especialm~nte c on hierro en 6ngulo . 

Clase de madera de mucha aoepta ción en la c onstrueet ón 

por su durabilidad . 

Referido al procedimiento de concretear . 

Vertir c oncreto e n los moldes de soleras o columnas . 

Máquina que hace concreto mezclando los materiales nece

sarios . 

Mezola d6 a r ena , grava , cemento y agua . El terciado e s 

de 4 carretill adas de arena 2 ó 3 de grava fina , 1 de 

g r ava gruesa , 1 Y2 bolsa de cemento yagua oaloulada a 

modo de que quede con la consistencia deseada . 

Persona que se hace ca rgo de hace r una oonstruoción. 

Ver Pita . 

Cordón o cuneta : Late r ales encementados de la oalle por donde corre el 

agua 11 uv i a . 

Co r nisa : Pa rte saliente del techo . 



Corona : 

Corona : 
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Es t ri bo de varilla de hierro de Y4 de pulgada que se ca 

l oca espaciada.mente a l o l a r go de soleras o c olumnas pa

ra fija r l as va rillas paralelas que f orman esta s es truc

turas . Las coronas pueden se r cuadradas , r e ctangul a r es, 

t ri angul a r es o en "L". 

La ri ostra que se coloca en l a pared a lrededor de un 

cU3 rto y que na rca el n ivel de l techo . Es l a base pa ra 

todo el r ost ri ado . 

Cor onamiento : Se dice de l a colocación de l a ¡:¿lt i ma so l e ra en la par

t e supe ri or de las pa r edes en una construcc ión .. 

Corona r : 

Co rtagota : 

Corvo : 

Co l oca r una f aja de l adrillos en '3 1 piso , a lre dedo r de l 

á r ea que se va a enl adri llar, y que serv i rá de gula pa

ra e l enl adri llado . 

Cu~d rado pequeño que sob re s a le y queda pend i e nte en una 

ma r ques i na y que s irve p ara que la lluvi a ca i ga y no s e 

co rra por el cielo o p or e l t echo . 

Arma co rtante , más co rt o, más ancho y más pe sado que una 

espnda . T i ene filo a un solo l ado . 

Corre r niveles : Coloca r seiial es en los esqu i nas de las pa r edes toman

do com o base el nive l del piso . 

Corre rse l a pintura : Se d ice de l e, pintura cuando se desl iza e n l a su

pe rfi cie de la pa r ed sin adhe rirs e a ésta . 

Costane ra : 

Cuadrad o : 

Pi eza l a r ga de made ra aS6 rrada cuyo gr oso r tiene f orma 

cuad rangula r con 5 cms . po r la do . 

Pa rte termina l de una pa r ed suelta , del ma rc o de una 

ventana , de una vi ga , e tc . que se caracteriza por te

ne r l a s a ristas bien def ini das . 



Cuartón : 

Cuoha r a : 

Culata : 

Cuneta: 

Cunetear : 

Chaflán : 

Chamb rana: 

Chapeado : 

Chapear: 

Chelea r: 
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Pi eza larga de madera aser rada ouyo grosor tiene f o rma 

re ctangula r de 12 cms . en la parte más anoha y 5 cms . 

en la más angosta . 

Instrumento formado por una pieza de lámina de ace r o 

en f orma o valada en cuyo ext rem o más ancho tiene un 

asidero de madera . Se uti liza pa ra manipular la me zcl a 

y deja rl a bien ubicada . Pieza metál ica acanalada que 

se empot r a en una pue rta corrediza para halarla incrus

t a ndo en el canal . 

Pared posterior de una oasa ouando es ésta la que p o

see l a mayor altura y el teoho es de un agua oon e l de

clive hacia el frente de la casa . 

Ve r Cordón . 

Construir la cuneta. 

Corte que elimina un ángulo r e cto. Corte sesgado . 

Regla que cubre los desajustes en las mochetas . 

Refe rido a l pro c eso de chapear . 

azulejos. 

Pega r azulejns en una superficie . 

Aplicar agua de cal en una pared . 

,Supe r ficie cubierta de 

Chuzo o Gü i zute : Instrumento formado por una pieza larga de madera 

en uno de cuyos extremos tiene un he rraje afilado, Se 

usa para hace r hoyos, zanjas en la tierra . 

De tensas : Protección que se pone a las ventanas por el lado de 

afuera . Se haoen eneralmente de hierro ouadrado y su 



Desagüe: 
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forma es sencilla: Dos va rillas verticales paralelas 

y varias ho rizontales semejando una escale ra. 

Ext re mo de una tuber{a po r donde se expulsa agua des

de el interior de la casa . 

Destornillador : Instrumento simple formado por u na pequei"ia ba rra de 

acero que en un extremo ti e ne un mango para asirlo y 

en el otro term i na en punta aplanada . 

Desvastador: 

Di1ataci6n: 

Divis i6n: 

Dos Aguas : 

Drenajes : 

Duela : 

Dura1ita : 

Durapane1 : 

Electrodo: 

Especie de cepillo pequeño que sirve para disminuir 

el g rosor de una pieza de made ra. 

Espacio entre columnas o entre paredes a fin de evi

tar c~ntacto, di slocaciones o quebrantamientos en ca

so de sismos. 

Pa r ed que s epa ra una habitaci6n de otra . 

ladrillo, /lp1ywo od", durapane1, etc . 

Puede ser de 

Techo que p r esenta dos declives, dos vertientes para 

la lluvia . 

De sagües, extremos de tube r{as o ca ñe r{as para expul

sa r agua . 

Molde curvo hecho con made ra . 

Pliegos acanalados de asbesto que tienen mucha acepta

ci6n pa ra la construcci6n de techos . 

Pl i e gos de madera prensada , producto de fábrica, que 

se usa como divisi6n o pa r a const r u ir "closets", puer

tas, alacenas , etc . 

Pequeña varilla que se usa en la soldadura eléctrica . 

-
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Unir dos est r ucturas : Pa r edes, pl iegos de dural ita, 

p iezas de madera, e t c . 

Pieza de hul e que se c o l oca e n los lugares donde no 

se qu i e re que se fUtre agua o s e cuele aire : cañer{as, 

ventanas, etc . 

Empl antillado : Base de p i ed ra y c oncreto donde se asienta la pa rrill a . 

Empot rado: 

Empo tra r: 

Encamado : 

Encie l ado : 

Incrustado . Se dice d e l pol iducto o de .Zas cajas de 

empalme cuando quedan cubi e rtas por el repello. 

Inc rusta r en la pa r ed, en las c olumnas , en el plaf6n, 

eto . 

Ve r Repe llo. 

Colocao i6n de la madera, asbesto u ot r o mate rial que 

forman el oielo de una oasa . 

Enoofrado : Mo l de pa r a sostener e .Z concreto mi ent ras se endu ra. 

Endu r mi entado : Conjunto de c ua r tones que soportan el piloteado . 

Enganohe: S e dioe de una solera que se une al cue l lo de una 00-

l umna . 

Enladrillado: 

Enlucir: 

Enteja r: 

Esca l e r 6n : 

Co l ooaci6n del ladrillo de piso . Conjunto de ladri

llos de p i so ya oolocados y pegados. 

Poner una capa de yeso en la pa r ed o en el te c ho . 

Co loca r las tejas en el t eoho . 

Gr ade r{o que conduce de un n i vel a otro en una oons

truco i6n . 
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Esme ril: 

------- Espátula : 

Esponja: 

Estaoa : 

Estaño : 

Faoia: 

Fachada : 
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Regla olavada en una pared sin r epellar . S irve para 

determinar el espe sor que se le dará al repello. 

Ve r Nénsula. 

Instrumento de hie rro con mango en un extremo y pun

ta filosa en el otro . Se usa para hace r perforaciones 

en madera . 

Inst r umento formado por dos piezas metálicas rectan

gulares unidas en un extremo fo r mando un ángulo de 

459 • 

Pieza circular que semeja una piedra porosa y que 

sirve para desvasta r los abultamientos sobrantes en 

una soldadura . Se haoe girar a grandes velooidades 

adaptándolo a un aparato eléotrico . 

Pequei'[a pieza de lámina acerada en form.a de paleta ; 

el extremo li b re es afilado y s irve para raspar mez

cla, pintur a , eto . En el otro extremo tiene un asi

dero rollizo. 

Hu l e poroso que sirve en e l afinado para alisar la 

superficie repellada . 

Pedazo puntiagudo de madera que se introduce en la 

tierra para señalar lím..ites, niveles, etc. 

Me tal blando que use el fnntanero para soldar piezas 

de lámina . 

Cubierta v e rtioal en la parte del teoho que sobresale 

de las paredes . 

Pared frontal de una oasa oua ndo es allí donde se de -

~---------------------------------------------------------
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jo. la mayor altura y el techo es de una agua oon el 

deolive hacia la pa r te poste r ior . 

Ver Galleta . 

F ranja de mezcla que se 001000. ve r tica l mente en la s 

paredes y que sirve de guía pa r a deja r el repel l o con 

el espesor requerido . 

Conjunto de fajas . 

Falsa escuad r a : Escuadra plegable que puede da r diversos ángulos . 

Fontane r o : 

Fo r m6n : 

Fr i sar : 

Fl.lndaci6n : 

Ga l afateado : 

lJa 11 ada : 

Pe r sona ouyo t r abajo está relacionado con todo l o que 

s e r efiere a instalaci6n de cañerías y accesorios pa 

r a agua potable . 

Pieza de aoero oon mango en un extremo y filo en el 

otro. Se usa para haoer saques y pa r a desvastar en ma

dera . 

Haoer , en les piezas de made r a, un oorte sesgado, una 

especie de chaflán. 

Leoho de piedra y mezcle donde desoansan las soleras 

de fundaci6n. 

Colooaoi6n de cemento en las uniones entre un tubo y 

otro en una tube r ía de cemento . 

Conjunto de "gallos" y de tra.bajos mal heohos en una 

oonst r uoc i6n . 

Galleta o Faohaleta : Tipo de ladrillo de barro , de fábrioa, que se 

usa para enladrillar cocheras o para ha.oer enchapados 

deoo rativos . 



Gallos : 

Ge rrobo : 

Ga sl opa: 

Gas l op í n : 

Gr am il : 

/ 
~rava : 

\ 

Gri fas: 

Gu í a : 

Gui ll amen : 
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Pequeñas pa r tes, en una const r u c ci6n, que no está n to

talmente te r~inadas o que están mal te r minada s . 

Hile r a de tejas refn r zada con me z cla que va coloca da a l 

cent r o , en el techo . 

Cepillo pa r a desvasta r y pul ir made r a . Algunos pr onun

cian ga r lopa . 

Gaslopa pequeña . Algunos a r t icul an : ga rl op í n . 

Inst r umento pa r a hace r t r az os li nea l es pa r a l e l os a l a 

a r ista de una pieza de made r a . Tiene un b r azo ext e nsi

ble que pe r mite da r dife r ente s medidas y en cuyo ext r e 

mo sue l to tiene fi j ada una punta metáli c a que e s l a que 

ma r ca l a línea . 

Pedazos de piedr a reven t ada o queb r ada que se usa pa r a 

hcr.ce r el conc r eto . Para la c nnst r ucc i6n se usan l a nu

me ro uno y la núme r o dos , fina y g r ue s a ~~~uomen-

te . Debe esta r l impia pa r a que no co r te el conc r eto . 

Ba rras pe queñas de hie rro . En los ext r emns tiene unas 

muescas en las que se i nt r nducen la s va r illa s que se quie

ren dobla r . 

Ala,"br e gnlvanizado que se i nt r nriuce en. el pnl i ducto pa 

r a ha l ar el a l amb r e de la instalaci0n eléc t r i c a V deja r

lo colocado . 

Cep i llo angosto de los ca ." pinte r os; s e usa pa r a hace r 

ba t ientes . 

Guindo la o bo r dón : T r ozos de made ra que sostienen el r ost r iado ; fijan 

l a r iost r a a l o s pol i ~p.s o a la s viga s, según e l caso . 
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Güizute: Ver Chuzo. 

Haladera: Ver Ll anzc dera . 

Hierro angular: Pieza larga de hie rro formada por una platina dobla

da, a 10 largo , en ángulo de 459 • Hay de varias me

didas en espesor y anchura. 

Hierro Co rrugado : Varilla de h i er ro de varias medidas de espesor 

que a todo 10 largo presenta abultamientos transver

sales . S e usa para hacer columnas, soleras, etc . 

Hie rro cuadrado : Va rilla cuadrada de h ierro que se usa para construir 

defensas o balcones . Hay de varias medidas de espesor . 

Hie rro redondo : Varilla de hierro 1 isa de varias medidas de espesor. 

Hilada: 

Hormig6n: 

Hormigoneado: 

Hoyada : 

Hoyo : 

Imbricado : 

Ladrillera: 

Ladrillo: 

Se usa para hace r coronas para columna s o soleras. 

Hile ra ho rizontal de ladrillos pegados con mezcla . 

Varias hiladas forman una pared. 

Sob ra nte de mate f~iaZ grueso que queda cuando se cue

la la arena . 

Repello deco ra tivo a base de h ormig6n. 

Conjunto de hoyos en e l suelo al iniciar una construc

c i6n . 

Ve r Cava . 

Posici6n de las láminas en el techo. 

Lugar donde se hace el ladrillo . 

Ma rqueta hecha de barro revuelto con tierra b lanca, 

que una vez se ha secado al sol, se cuece en unos ho r

nos especiales. Hay dos clases de ladrillo de barro: 
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de obra y de calavera; las medidas son: 28 cms . de lar

go , 13 ó 14 cms. de ancho para ambos; se diferencian 

en el espesor : el ladrillo de obra tiene 6 cms. y el 

de calavera 9 cms . 

Está también el ladrillo de cemento que es una plancha 

cuad r angula r de 20, 25 6 30 cms. por lado y se usa pa

r a enladrillar el piso . 

Cejillas me tálicas movibles colocadas en los late ral es 

del marco de las ventanas de vidrio y que además de 

sostener los vidrios los ab r en o cierran al manipular 

la manecil l a a la que están conectadas . 

Piedra pacha que se usa como cubierta decorativa en 

las paredes o como ladrillo de piso en aceras o pasi

llos a la intemperie . 

Lámina galvanizada : Pliegos de lá~ina acanalada que se usan como cu

bierta en el techo . 

Lápiz de carpintero : Lápiz espectal que se dife r encia de los corrien

tes en que no es cilíndrico, sino ovalado . 

Laure l: 

Lechada : 

Lima : 

Clase de madera de mucha aceptación en la construcci6n 

po r su duración . 

Cemento disuelto en agua que se deja con una consisten

cia casi líquida y si r ve pa ra solacrea r el enladrilla

do de piso . 

Bar ri ta de ace r o de forma triangular, cuadrangular, re

donda , de media luna, etc . que en toda su longitud tie

ne muescas filosas t r ansve rsales . Se usa pa ra desvas

tar o para pulir metales o made ra o para afilar instru

mentos co rtantes . 
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Lima de mayor tamaño pa ra trabajos más pesados . 

Piezas cortadas li~tas pa r a colocar en el encielado; 

pueden ser de made ra ("pl ywood"), asbesto, durapax o 

fibrex . 

L l amade r a o halade ra : Pieza , gene ral mente metálica , que se coloca 

en las puertas para halar las al abri rl as o cerrarlas . 

Llana: 

Ll enado : 

L l ena r: 

Lleno : 

Hacómbe r : 

Machete : 

Nach i mb r e : 

Plancha de metal que se usa pa r a hacer repellas . 

Procedimiento referido a l hecho de verte r c0ncreto 

dentro de los moldes en una columna o en una so l e ra. 

Concret8a r una c olumna o una 30l e r a . 

Cuando el llenado está concluido . 

Especi e de viga fnrmada por dos piezas de h i e rr o angu-

lar colocadas e n paralelo . Enmedio de éstas va so l da -

da una varilla en forma de zig- zag . 

Ve r Corvo . 

Tabla angosta y delgada . En una orill a tiene una sa

li e nte y e n la otra un canal , de tal mane r a que con 

var i as de e ll as puede hace r se un ensamblado . 

para enci e lados, puertas, za guanes , etc . 

Se usan 

Haest r o de obra : Entre los ob r e r os el que mejor conoce el t rabajo de 

la const r ucci6n, al g r ado de hac e r se cargo de pe queñas 

construcciones o en ot r as , se r el homb r e de conf i anz a 

del ingeni e r o . 

Ma i t r a : Regla que va pegada con cemento sobre la pared, sirve 

de apoyo y de gu í a pa r a el fajeado y pa r a el r epe llo . 
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Colocación de las mait ras . Conjunto de maitras . Este 

procedimiento está cayendo en desuso y sólo se está 

usando el faj eado . 

Pequei'ía palanca en forma de cigüeñal que sirve para 

abrir o cerrar la ventanas de vidrio . 

Ma no de pintura : Cada una de las capas de pintura que se le dan a 

una pared . 

Harca : 

Ma ripo sa : 

Ha rques ina : 

Na rtillo : 

Has illa: 

Me chas : 

Mediapua : 

Est ructura de aluminio colocada alrededor de la ven

tana de vidrio . 

Variante de la man"3C i Zla . Su nnmb r e explica u forma . 

Facia de concreto que además f o r ma el canal que reci 

be las aguas del techo . 

Instrumento de acero en fo rma de mazo . El que se usa 

en es te trabajo tiene e n la parte opuesta a la cabeza 

que sirve para clavar, unas orejas que sirven para 

sacar clavos que ya están clavados . 

Ha sa fina que se usa pa ra cub rir pequeños defectos en 

las pa r edes antes de pintar. 

Pa rtes de una instalac ión de a gua potable o aguas ne

gras que quedan listas en las ac e ras de una urbaniza

ción pa ra que al const r u i r , sólo se ensamblen con la 

cañería o la tubería de la construcción . El lugar don

de se encuent ra n las mechas está indicado en las cune 

tas : una cruz señala e l lugar donde está la mecha del 

agua potable y un círculo el de la tubería de las aguas 

negras . 

Declive del techo en una sola dirección . 

da de aguas ll uv ias . 

Una sola ca í -

,~----------------------------------------------------------------
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Hed ida que mi ente : Jv!edida , nivel , etc . que están mal hechos. 

Ménsula o Escopeta : Est ructur a hecha de pieza s de h i e rro angu lar co

locadas, la que va enZa pa rte i n f e ri o r, como base , 

Hezc l a : 

en línea ho rizonta l y la que va en la parte superio r, 

en desnivel hacia la punta . Ent re .l as piezas de hie-

r ro angula r va soldada una va rill a de hie rro en zi g-

zag . Se usan pa r a sostene r pa r te s del techo que so-

b r esalen de una pa r ed . 

Masa que se fo r ma de cemento, a r ena yagua . Las pro

po rci ones va rían según l a s neces i dades . 

He zcl a cargada : Se dice de la mezc la que lleva más cemento del r eque

rido . 

Minio: 

Hoche t a : 

Especie de pintur a espec i al que sirve pa r a sellar o 

pega r cañe rías . /]e comp r a e ñ po lvo y se prepa r a con 

aceite de linaza . 

Ma rc o de made r a que se coloca en el hueco de una puer

ta o de una ventana , va fi jado con unos p i nes de h i e 

rr o que se dejan en e l cuadrado . En l as mochetas se 

co l ocan las visag r as de las pue r tas y los topes . 

No ,ia r e l l adril l o : Pr ocedimiento p r ev i o a pegarlo y nec e sario pa r a 

que agar r e la mezc l a . 

No .iine te : 

Mo lde : 

Pa rte de una pared que queda ent r e l a ú lti ma solera y 

e l nivel de l techo . Pa ra da r el desnivel del techo 

tiene que hace rse con cuchillas de l adrill o pa r tido . 

Recibe e l nomb r e de Ned io Mo ji nete cuando es ta parte 

de la pa r ed cnr r esponde a un techo de med i agua . 

Cajón hecho con dos , tres o cuatro tablas según el ca

so . El molde cubre una estructur a de hie rro (sole r a , 
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columna, etc . ) y dentro de él se vierte el concreto . 

El mn1de de soleras 0 de columnas interiores en una 

pared, se hace C0n d0s tablas, una a cada lado . El 

molde en "L" se hace para una columna que queda entre 

dos paredes que f r' rman ~squina . El molde en liT", pa

ra una co1u~na que queda e~tre una pared que va de 

largo y otra que se l e une transversalmente en ángulo 

recto . Todos estos moldes se fijan con clavos, con 

ba1u1es o con alambre de amar re. El molde con cuadra

do se sostiene con sargentos y se usa pa r a hacer cua

drados . 

Colocación de los moldes . 

Montado de Polines : Colocación de los polines en el techo . 

Mozo : 

Nervio : 

Nivel : 

Persona que trabaja por día . No tiene ninguna espe-

c ia1 i z oc ión y sus actividade s s nn varia'ias, según l as 

necesidades del mnmento : hacer hoyos, zanjas , mezcla, 

acarrear piedra, ladrillo, arena, cemento, mojar el 

ladrillo, etc . 

Estructura de hie rro más sencilla que una columna . 

Se construye con dos varillas de hierro colocadas en 

paralelo y unidas por alacranes y se usa cuando un 

t r amo de pared n0 necesita mucho hierro . 

Aparato de suma utilidad en un trabajo de construcci6n 

Es, básicamente, una ampolleta de agua que no está 

totalmente llena y el espacio vacío, al moverse, marca 

el nivelo el desnivel de una supe rficie. Cuando la 

superficie es grande, se construye el nivel con una 

manguera transparente . 

Nive l de construcción : Es la altura que con respecto a la cuneta, de-
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be tener una construcci6n. El mlnimo que puede deja r

se es de 30 cms. 

Niveletas o Visuales : Reglas que , colocadas en el te r reno , servi r án 

como gulas para conservar llneas , niveles y escuadras 

en una construcci6n. 

Pala : 

Paladiano : 

Panal : 

Pantry : 

Pa ral : 

Pa rr illa : 

Instrumento compuesto por una plancha metálica r ectan

gular que se manipula con un mango de made r a más o me

no s largo . S e usa pa ra remove r tie rra, arena , mezcla~ 

etc, 

Cie r to tipo de piso pulido . 

Defecto que q ueda en un lleno cuando en una pa r te se 

acumula s610 g r ava, sin mezcla . 

Dep6sitos c on entrepaños y pue r tas que van del piso a 

una altura como 2a de la cintur a de una mujer de esta

tura normal . S e const r uyen en la cocina y se usan pa

ra guardar trastos . 

Cu a rt6n puesto a la par de algo pa r a sostene r lo . Ma 

de r a r olliza que se usa en las pa r edes en una const ruc

ci6n de bahareque . 

Ve r Canasta . 

Pedazo de varilla de hie rro que fija las defensas en 

el concreto o en el h i err o de las soleras de una ven

tana . 

Pata de c ab r a : Especie de form~n . 

Pa t eado : lOse de pied r a y mezcla que se c0loca bajo las tube

r{as , ce r ca de las uniones , pa r a fi ja r las y pr otege r-
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Pegamento de ladr i11o : Fija r con mezc la los ladri11 os . En una pared 

se a l te r nan de mane ra que el c ent r o de un l adrillo que 

de donde están unidos l os de la hi l ada ante rior. El 

pegamento puede ser de lazo, si se pega de plan; de c an

to , si se va pegando sobre el l ado T!7.ás ango sto . 

Pegamento PVC . Pasta que se usa pa r a pega r tube rías plásticas . 

Pe r matex: 

Pioado : 

Pica r: 

P i co : 

Pasta que s e usa pa ra pega r ca ñe ría de h ie~ro, pa r a e vi

tar que gnteen las uniones , e to. 

Muesoas que se hao en en una pa r te de cnnc r eto cuando se 

va a r epel lar, pa r a que "a garre" la mezcla . 

Hace r muesc as en una columna, solera, etc . cuando la su

pe rfici e está muy pul i da . 

Instrumento de h i e rro que s irve pa r a r emo v e r tierr as du

ras, pied r as , etc . La pieza de hie rro en fo r ma de med ia 

luna tiene a l oentro un mango de madera más n menos l a r

go con e l que se man ipul a . 

P ic o de zape : Ba rrita de hie rr o que g ira s ob r e un extremo ; en el otro 

tiene una especie de gancho que, al ent rar en una a r go 

lla, fija una gaveta , una ventana, etc . 

P i e de ami,9o : P i e za de made ra que va sobre la v i ga . 

Piedr a d e Asenta r : Clase especial de pied r a de afilar que se usa pa r a 

r emata r l a afilada en instrumentos que deben tene r un 

filo bien acentuado , c omo f~rmnnes, c uchilla s de cepi 

llos, etc . 

P i edr a de atilar : Pied r a espeoial que se usa pa ra afi l a r los i nst r u 

mentos co rtantes . 



Piedr {n : 

P il ada : 

P il ote : 

P il oteado : 

Pin : 

P iocha : 

P i ta : 

P i s 6n :-

Pl afón : 

Pl ancha : 
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Ladrillo de cemento, cuad r ado, de 15 cms . po r lado . 

La cara superior tiene r eliqves que lo vue l ven ant i des

lizante . Se usa para enladrilla r baños o supe r f i cies 

que están expuestos a la humedad . 

Cantidad de mezcla o de cnnc r e t o que s e ha c e d e una vez . 

Sostén de cua r tón que se usa pa r a man t ene r a nivel el 

plafón mi e nt ras seca el cemento . 

Conjunto de piZotes . 

Va r i l la de hie r ro que s e deja sali en t e en e l hueo o d e 

una pue r ta o de una ventana y que s e rvird pa r a fija r 

las mochetas . 

Instrumento de hie r ro con mango de mad e r a que sirve pa

ra remov~ r tierr a ; pa r ecida al p ic o . 

Especie de co r del hecho de mezca l tn r ci do , Se usa pa r a 

hacer t razos . Actua l mente se está usando como s us titu

to e l co r del de nyl on . Se usa t amb i én el co r de l d e a l 

godón . 

Inst r umento hecho con un pedazo de costane r a , en uno de 

cuyos extremos se coloca una plancha de mezcla o de con

c r eto y se usa pa r a ap i sonar la tie rra en un r el l eno . 

A r mazón de hierr o y c onc r eto que sepa r a dos niveles en 

una construcci~n de do s o más p i so s a lo s cua l es si r

ve como techo al infe r io r y como p i so al supe r io r . Ac

tua l mente se está usando mucho el plafón constru i do con 

zap o 

Inst rumento de made r a , hecho con un pedazo pequeño de 

t ab l a en fo r ma r ec t angul a r . En una ca r a se l e coloca 
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un asidero hecho con un trocito de madera , y la otra 

cara se le deja bien pul ida. Se usa para hacer r epe

llas y afinados . 

Plástico Laminado: Pliegos de plástico de g r an r esi stenoia. Se usa 

pa r a cubi e rtas de mesas, de alaoenas. etc . Además de 

r esistente es deco rat ivo. Hay de v a rios diseños, bri

llante y mate . 

Plomada : 

/ 

Pl ¡¡wood : 

Poliducto : 

Po l {n: 

Poline r a: 

Prensa C: 

Pulir: 

Puntal : 

Pieza pequeña de hie rro sólido en fo r ma de t ro mpo , ata

da con un cordel con el vértioe hacia abajo , Se usa 

para comprobar la exacta ve rticalidad de una pared. de 

una columna, etc . 

Pliegos de made r a fabrioad os en fo r ma de ga ll eta f oons

ta de planchas delgadas de made r a alternadas , unas de 

made r a aserrada y otras de pa r t{culas de made ra prensa

da . Hay de va rias medidas y clases. 

Duetos cil{ndricos de plástico que se dejan empotrados 

en las paredes o en las columnas, en e l plafón, etc . y 

que contienen los alamb res de la instalación eléctrica . 

Estructur a formada por tres var i llas de h ierro que colo

cadas pa ral elamente forman entre s{ un triángulo . En

t r e estas varillas se colocan, soldadas, otras en forma 

de zigzag . Se usan pa ra s0stener el techo . 

Molde para hace r los polines . Está formado por dos pie

zas de hie rro angular colocadas en paralelo . 

Prensa portát il . 

Aplicar una capa de cemento puro a una superficie . 

Cua rtón que sirve de sostén . 



Pun t alea r: 

Punzón : 

Puya r: 

Pa mpl a : 

Ra sa r: 

Rebooado : 

Reboca r : 

Regla Pac ha : 

Pe pe ll a r: 

Re pe llo: 

R i ost r a : 

R i pio : 

Rodapié: 

Rod ill o : 

Ros triado : 
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Cn10ca r puntales . 

Rs eci e de ci nce l c uya punta es más fina que aquél . 

J.!ete r una va ri lla de h i e rro en el concreto c on que se 

ha llena do una columna pa r a que tanto la g r ava co~o 

la mezc l a se d istribuyan en forma oorrecta po r to da 

el área . 

Entablado pa r a s ub ir ma te r iaZes a p i sos supe ri o res. 

Pa s a r una re g la so b re un r eeipiente pa r a desecha r e l 

so b r ante. 

Repe llo con fig u ras deco r a ti vas . 

Enluc ir l a s pa redes de un edif icio . 

P iezas angos tas de r:/.ade ra aserrada que t i enen múl t i

ples uso s en la construcción . 

Cub rir de mezcla una pa r ed . 

Prime r a ca a de mezcla c on que se c ub r e una pared. 

Reg l as de ~ade ra que f o r man un en r ejado y sirven para 

s ostene r el enciel ado . Se d ice tamb ién de la armazón 

de una pue rta , un closet , etc . 

¡mterial de de s pe r d icio formado por pedazo s de ladri 

llo, pied r a , etc . 

Ve r Zóoalo . 

Inst r umento que se usa pa r a p i nta r . 

Conjunto de rios t ras . Coloo~c ión de la ri ost r a . 

Quema r la pa red : Apl icc r sulfato y mineral a la pa r ed . F:l sulfato 



Sacado : 
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evitará Que la pared c ríe hOnrJos; el mi ne ra l sirve co

mo indicador de la zona que ha sido tratada . 

Se d ic e de ~ma :;a r ed que ya e stá 1 i s t a para afinar. 

Sacar escuadras : Pechar líneas a escuadra para constru ir . 

Sa car niveles: Seña l a r niveles pa ra const ruir . 

Sal tex : 

Sa r gento : 

S epa : 

Ser ruc ho : 

Sie rra : 

Ladrillo de fáb ri ca , hecho de ce mento , hueco y dc ma

yo r es dimensiones que el ladrillo de o bra . 

Instrumento hecho con un vedazo de varilla de h ilJ rr'o 

o con made ra que si rve pa rQ pr ensa r un molde de CUQ

d rado . 

Cenefa bajo la teja que va rellenada con ce~cnt o . 

Instrumento de mucho. util i dad pa ra el c a r pinte r o. Es 

tá fo rmado por una p ieza de l 1m i na ace rada más ancha 

ce rca del m~ngo y más angosta en la pun ta . Una de sus 

orillas está fo rT:!.ada po r d i entes puntiagudo s inclina-

dos alternadamente hac ia los lados . 

cortes en la made ra . 

t:e usa para hac e r 

Instrumento que t ie ne las TJ? i smas funci ones que un se

rrucho y for~a simila r. Hay si e rras ciro lares , de 

banda continua y sierras peque71.a. s que se usan c on un 

ma rc o pa ra pa rtir h i e rro . 

Sie rra de calar : Ei e rra para hace r co rte s de diversas formas y fi

gu ras . 

Sifón : Pi ez a de tuber{a en forma de "U" que se coloca entre 

un t ragante que queda a l aire y uno. tubería malolien

t e. La curva se coloca hac ia a bajo y al mantenerse 



Solacreado : 

Solera: 

Soplado : 

Stilson : 

Ta bl onc i 11 o : 

Tapial : 
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siempre con agua no permite el paso del mal olor ha

e ia afuera . 

Llenar con lechada de cemento los espa.cios que quedan 

entre los ladrillo del ~iso . 

Construcci6n horizontal de hie rro y concreto que da 

se guridad a las pa re des . Hay sol e ras de fundación, 

soleras de intermedia y sole ras de coronamiento . 

Parte del repello que se desprende de la pa. r ed . 

Herramienta que usan los fontaneros para afloja r ~ 

apretar, las cañerlas . CM2s ta de un mango en cuyo ex

tremo tiene una prensa extensible . 

Tabla de mayor g rosor. 

R1.red que 1 i1'1.ita , aisla " ,7) rotege una propieda.d . 

Tapones inodoros : Tapaderas que se colocan sobre los desagües de los 

Tarraja : 

Tedes : 

baFíos . r-:n la parte supe ri0r tienen una plancha aguje-

reado para el po so del agua ,' debajo de ésta hay una 

media esfera hueca inve rtida, soldada a la plancha por 

su pr. rte exterior. ~sta tapadera queda coloca.da sobre 

la base del tragante que alred~dnr dpl aguje ro tiene 

un canal que mantie e agua . Al colocar la pa rte supe

rior soore la bsse, el ag¿a del canal sirve de aislan

te de los malos olores de la tuber{a . 

Instrumento del fontanero que sirve pa ra hacer roscas 

a las oa ir.e r{as . 

Nomb re que rec iben las uniones de ca fie r{as o tuber{as , 

que tienen forma de "T" . 



Tempe ra tura : 

Te re i ado : 

Te rraoeado : 

Te rrace r{a: 

Tije ra : 
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NO'Tlb re que se da al tejido de h ierro y al conc r eto 

que se echa sob r e l as v i gue ta s para f orma r e l plaf6n. 

Las diferentes formas de prepa ra r la mezcla : al 5X1 7 

al 4Xl , a l 3Xl de a r ena y ceme n to respectivar:¿ente . 

Tra bajo de terracer{a . 

Nive laci6n de un te rreno pa ra constru ir en él. 

Est ructura de h i e rro for mada por dns ménsulas l a r gas 

un i das en su pa r te más ancha . Sost i ene e l tec'o cuan

do éste va a l aire , sin pa redes interiores de s ostén. 

Tope o batiente : Regla delgada, decorada que va colocada en la 'Tloche

ta de la puerta ti ma rca el LImite del cierre de la 

Tragaluz : 

Tra mos : 

Trazado : 

Traza r: 

Trazos : 

Trépano: 

mi sma . 

7i:spac i os que se dejan pa ra que penet re la l uz a las 

hab i tac i ones . 

Fines de aluminio que fijan el tec ho de asbesto a los 

poI i nes . 

Co locac i6n de ni eles y LInea s con base en el co r d6n 

de l a calle . 

Colo ca r l os Trazos . 

~Nive les y 1 {neas previos a l i n icio de l a const rucci6n. 

Se le llaman trazos también, a los p ines que se cla

van en e l banco y que serv irán como moldes pa ra hacer 

c or onas y alac ranes . 

Instr¡.,¿mento del oa rpintero que sirve pa ra hace r agu

jeros . 



Triscador: 

Tuber(as: 
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Aparato pequeño en forma de tenaza fija que sirve pa_ 

ra oambiar los dientes del serrucho. 

Conductos subterráneos de aguas negras yaguas lluvias. 

Tubos de oementot Hay tubos de varias medidas y formas: Hay tubos 

en ny" y tubos en "T" cuyas formas oorresponden a la 

jigura de la letra que les presta su nombre. 

Tubo Intupersa: Conocido también como tubo industrial. Es un tubo de 

hierro cuadrado, rectangular o redondo que se usa pa

ra haoer pasamanos u otras construcciones que no re

quieren mayor resistencia. 

Un.i6n: En las cañerlas y en las tuberlas, las pequeñas partes 

que sirven para unir oaños o tubos más largos. Hay unio

nes para oambiar de direooi6n y uniones para disminuir 

o aumentar el diámetro de la instalaci6n. 

Uni6n Universal: Es un tipo de uni6n que se coloca en lugares donde 

no se pueden hacer girar los caños que han de unirse. 

~: Unidad de medida, menor que el metro. En la madera 

es la medida por excelenoia. 

Vara de Castilla: Planta cuyo tallo, en forma de vara, es usado en 

entejados y paredes de bahareque. 

Viga: 

J 

Vigueta: 

Visuales: 

Sostenes principales del techo. Pueden ser de hierro 

o de madera. Van colocados de pared a pared o de pared 

a oolumna. 

Viga formada por ladrillo Zap colocado en llnea y asegu

rado con varillas de hierro y con mezcla. 

Ver Nive1etas. 
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6 . CONCLUSIONES 

Basados en las obse r vaciones llevadas a cabo y apoyándonos en los 

planteamientos teóricos expuestos en e l ma rco conceptual desarrolla-

do en el presente trabajo, podemos expone r algunas de nuestras con-

clusiones: 

El idioma español que se habla en El Sa lvado r presenta , en su u ti· .. 

1 izac ión por parte del obrero de la c onstrucc ión, dos formas cl arorn o -~. 

te diferenciables y definibles: 

1) Una utilización que corresponde a la que es caracter{stica en el 

hablante común salvadoreño, es dA cir, la r ea lización de una seri e 

de v a rian t e s dialectales; esto signif ica: 

a) Un regist r o lexical en el que e ncontramos, además del léxtco 

de uso un iversal en e l Español (1) o tro que es caractertsti-

ca en nuest r a r ealidad linga{stica nacional . 

Estas pec ul i a ridades i d iomáticas pueden estar refer i das C · 

Desplazam i entos S emánt icos . Es t;-o e s , el u so de una pala-

br a con un significado que no e s el gene ral en e l Español 

o que además de posee r el significado universal pose e otro 

adjudicado po r el uso socia l del idioma en nuestro media n 

Nuest r a de lo ante ri o r e s : 

B ic ho : t ratamiento despect ivo o de confianza para un ni . 

ño : "Qué j ode este bicho ". 

(1) Este puede encont r a rse con facilidad en cualquier diccionario y 
por lo tanto no ha sido incl u ido en el inventario del trabajo . 
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Casam i ento : Comida que consiste en una mezcla de frijo -

les y a rroz : "Véndame to rtillas, casami e nto y crema , po r 

favo r:l . 

Nahua ti s mos . 
/ 

Palab r as que pe rtenec en al sust r ato nahuat-

p ipil en el español s a lvadoreño . Ejemplo: 

Cipote : Ni ño : "Cuentos de Ci potes ", 

Cu i 1 i o : Po 1 i c í a : "Ah í v i ene n l o s cuil ios"'. 

Pr éstamos lingü í st ic os . Pa l ab ras de ot r o s idi omas que e n 

nuestro med i o adqu ie r en uso pa rticu l a r y se ri gen por to-

das las no r mas g r amaticales de const rucción siláb ica, de -

ri ación, composición, etc . Ej emplo : 

Chainea r : De l Inglés "To Sh i ne " que sign ifica brillar, 

dar brill o . En nuest r o medio sign ifica además , pone r al -

go bon ito : "Voy a ir a que me c ha ineyen l o s zapatos", 

"B i en chainiadito te estár.. dejando e l oa rro", "Po r qué 

ven í s tan chainiado? lI . 

Br e que : De l IngZés "To Br aque" que s i gn ifica fre na r : 

" S i no b r equiás a ti empo l e hub i e r as dado ", "Tuvimos que 

da r un gran b r eoazo"¡ significa también : To r pe : "Ese ba-

boso es br eque pa r a el fútb ol". 

Léx io o oon o ri gen en el ha b la gene r 9cional . Palab r a s ca-

r aote rístioas de l a gene r aoión joven de nu e st r a época y 

que han s i do i nt r oduoidas al grem io po r los trabajado r es 

jóvenes . Ej empl o : 

P ila: S e dioe de una co stumbre, de una pre fer e ncia , de 

una obsesión, etc . T i ene esta pa l ab r a tamb ién , caráct e r 
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de comod í n : "La pila de é s t e e s anda r t odo de s pe i nado ", 

"Sólo sos pilas". 

b) U~ inv e n t a r i o de pequeñas const r ucc i ones si n t ácti c as , f ra -

ses u o r aciones , que son el r esul tado , a l guna s vece s de l a 

s i mpl i fica ción de const r ucc i one s mayo res , como e s el c a so de : 

"Ya d í as que no te ve í a" que equ i va l e a "Ya hac í a v a r ios d"fa s 

" que no t e ve í a . En ot r o s c a s o s son construcoione s sintácti -

cas que r e s u ltan de un gi r o t ropo l óg ic o ~ "Es t a r cut l io : te-

ne r e l pene en e r ección : en dond e e l d e s plazamiento se da por 

la posic ión de "f irme" en un po lic í a y l a pos ición e r ecta de l 

pene : "Yo ya estaba cu il io de tanto v e r l e las p i e rnas". En 

ot ras oca si ones l a c ons t r uc c ión muest r a una l ógica si n táctica 

t rastocada y no puede po r l o t anto p roc ede r se a s u análi s i s : 

"Quien quita" da una idea de pos i b ili dad : "Compr á u n v i gés i -

mo , homb r e , qu i en qu i ta te s aqués la l ote ría", e tc . 

Ot r os aspectos que ademá s de l os enuncia do s i ncide n pa r a da r pecu-

li a ri da d al e s paño l s alvado r eño , son l os que s e r e fie r en al n i v e l fo -

néti co- fono1óg ic o y al s i stema tonemáti c o . Debido a que e s t os aspec-

t os no han s i do pa r te del pr esente es t udio , no nos detend r emos en ellos , 

no obstante se r e l ementos que, junto a todo l o estudiado , pa r t i cipan 

pa ra da r nac i ona l idad a nuestro Español . 

2) Una utilizaci ón que le es ca racte ríst i ca como mi emb r o de un s ec-

to r social pr oductivo y que es ll evada a cabo d e nt r o de su acti -

vidad labo r a l . Ejemplo : 

So l ac r ea r : L l enar con lechada de ceme nto l os espa c ios que que-
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dan entre los ladrillos del piso : "Procur6 hacer bien ese sola-

criado". 

Balule : Pequeñas reglas que , clavadas entre las tablas de un mol ·· 

de, sirven pa r a fijarlas y as{ mantener la medida : "Que queden 

bien clavados esos ba 1u1es". 

3) Adem6s de 10 anterior, son particularidades 1ingü{sticas de este 

grem io las siguientes : 

a) Tendencia al vocabulario fuerte . La palabra soez es usada 

con una g r an naturalidad, constituyendo en un g ra n porcenta-

je, parte de su trato. de confianza. Ejemplo: Ce r ote : In-

sulto, tratamiento de mucha confianza . "Este cerote tanto 

que jode , hombre" . 

b) Ausencia del léxico que le es caracter{stico a la mujer . 

c) Poco uso del habla caracter{stica del campesino, principal -

mente en los aspectos fonético y morfológico . 

d) Ausencia del hab la culta propia d e pe rs onas cuyo nivel cul-

tural es superior al del obre r o de la construcoión . 

El habla del obrero de la oonstruooión oonstituye una muest ra de 

lo que es , a un nivel más gene r al , el Español que se habla en El Sa l -

vador . Las pa rtioularidades idiomátioas enoontradas en el seotor es-

tudiado son las mismas que posee el hablante salvadorei1.o común, por 

lo que con muoha propiedad podemos asegur ar, además, que en nuest ro 
" 

pa{s se habla un Español propio y oaraoter{stioo de nuestra naciona-

lidad, un Español Sa lvadore ño . Tal afi r maoión, por supuesto, serta 
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7. ANEXO UNO : Estud ios e In e tiqac iones Lingü í sticos en El Sa lvado r .. 

"La Pronunciac ión del -::;spar:,ol en ,7;'1 ,C::alvador/l de l D r .. Linc oln. Can.

field , un estud io b r ev ísi mo de e casas c ir¿co p6o]inas , publ icado en l a 

Rev ista H ispa n i a en Z95?í, rec0ge Zas "r,bse r vacinn"'s hec Ja.s pn r el auto r 

du r ante el verano de 1951 1/ el ~2es de j Zio de 1952, s obre el sistema 

fonético del ~'SpC'¡10Z ha. 10.1 en aric s r eg í m.e s de rl Salvado r or pe r

sonas de distintc s p r ofes i ones y clases s() ci ales ~ . (1 ) 

El estud io h::;cho f or C'r:rnfie ld, no ot>.'s t ante lo 1 i7».itado de su exten 

si6n, contiene observacionqs ric~s y va ri ada s s ob r e l a s eculiaridade s 

de nup.st r o hablar coloq 'ial , aran pa rt e de las Gua .Zes S0 n clasificC!.da ~ 

o r el autor CO"1.0 4.ndaüwis"'1.os . Ofr ece una gama de as')?c t s pa rticula -

re sobre les tendencias de cameio tí-p ie .s de l c a r á c te r a.ndaluz y p r e-

e l cjQ~ient o a rtic uZc.to r io , ~ r-

ce. { smo rural y Ul tr'2corr'?cc icfn . Pre sen..ta , C:de;" és, o s e r ac iones sob r e 

le, /'ío r folog{c. , la Sin G.J-v:is 'J el L¿xico de nuest ro 7;'spa r"() l . 

liJa raguá, na No ela ,0:'0.1 ado r c'1.a rr d ,~ Pu .¡",l io Gn n?ález ]Yc1r:!a s , es un. 

Estud io F'onolór¡ico (como él 'nisr:~o subti t u la su 0b r rz) de l _?:'s pa~o l Sa l va 

rio r e;10 vertido en lo~ ji ál'ogos de los p:::: rs ni'1.ojes de la no- e le "Ja r aguá '¡ 

de Napole6n Rodr í guez Puiz . (2) 

El auto G en la introduccifn de su t r ahajo , justifica la investiga 

ci6n arqumentando obre .la. carencia ele estudios c0'1.ce r niente s a l e evo-

l uci6n del Psparíol en li;l r'a lvad0 r . C" in qmbC( r go , es ., :rec isn hac e r ve r, 

(1) Rev ista l!ispania 'r 'XVI. 195_ . Trig . 28 Y siguie l1tes . 

(2) "Rasados en los d iálo gos COP.1.0 objp.t i v08 de esta in estit;ac i ón, 
t r atamos de estudiar las alteraci0r¡es del Pspaño l sufri das e el 
l enguaje sa l vadore '10, dándnle énfasiS al asp<3cto fonológico !l . 

González Roric!s , Pub! io . FlJa r aguá, una Nove la .'3a l var}ore;:a" 7!.'stu
dio Fonológico . F'dito r ial Un iversitaria . ,t:::an Sc. lvcrcZo r , E l 0.1 -
va or C. A . 196}. pá g . 12. 
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como ~l ~i8~n lo hace , que una o~ra lite ra r ia , nn obs t ante se r un re

cur so pa ra l ogra r un ace rcam i ento a la s f0r~a s del l enguaje , no e s e l 

med i o m6s adecuado para hacer un t ratado c ompl eto so br e l as va r i ac io ne s 

id i omáticas , ya que cde'Nfs de cuZ'ri r un carnpo mu y 1 i mi t ado, en oc asio

nes hasta h i pot~t i co , el mater i al r ec01ectado por e l esori tor, por no 

se r ~ste cm fonfJt i sta , aunque l ng r e a pr ox i ma r se bas tan te a l a real t dad, 

nunca se rá de una f i delidad f0 ~tica ab s ol u ta . (1 ) 

En "Ja raguá, una l'ovela /:'01 adorcílfl.", e l ou t r c () n.e ~n t ra .su at,gnp!¿1f

en l os CG'Ti.l¡ios idiorrtáticos or iginados por la Ad i ci ~'ft , la Supr e s i <f.", y le 

Inv e r s i ón de so~idos; po r la Equ iva lenc ia Ac ú s t i ca , l a Ul t r~e o rrecci ón 

y la Eti molog {a Popul a r . 

Es i mpo r tante recorar ']ue "Jaraguá n e :s [¿na nove la e ostum.brt ata y 

como tal presenta , oéDica.mente , el habl a lJe r nriou l a del cartzl't! stno s a lva

do reño ~ en el caso pa r ticula r , el de Za reg i ón c~ste ra de Ahuaoha p6n. 

Gonz élez Rodas r pchaza , erprpsa"7.ente , e l t é rmino "Sa lvado r e ñ ismos 11 

pa ra las pa r ticula r ida0p.s de nuestro Ti's paiIol y pre f i e r e r(!fGr i rs~ a ~llas 

con el nombre de IIjJrrzerieai~is OS'I . (2) Nue s t ra opin ión al r_ s!:'G c t o ~3 

que las raz ones expuestas pa ra ha er tal de nom. inación c a r ecen de co7ts is

tenc ia y por el contra.rio , en nuestro Esparol ,':a lvado re i'ío hay sufic i en

tes caracter{sticas gue , aunfJue c!.lg 'na s sean compa r tida s c on otros pa {

s e s ame r icanos de harla hispana , otras se vuel ven ha s ta c ie rto punt n ex 

clusivas de nuest r o sal adoreñido.d . 

La ob ra contiene al final , un léx i co ext ra {do de l a novela qu~ ha 

se r v i do C07/,O r ofe r encia y ot r o al .1ue lla"?a "Ame r ican ismos , l os cuales 

apa r ecen clasif i c ados en dos apa r tados : Indig enismos y Giros pro p i os . 

(1) Gonz6lez Podas , Publ io . 

(2) Ibid . pág . 14 . 

'Jp . Cit . Pág . 13. 
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"El Español que Hablamos en Fl Sa l vedar 11 de Ped r o Genffro y R ivas es, 

bás i camente , un r egistro de r~huatismo s que aún sobreviven en el Espa

ño l Sa lvadore ño , algunos de uso más ene ra1 i z ado que ot ros. La obra 

tiene al principio uno s planteamientos te óric os sobre las d icotom{as 

Gr amática-Lingü{EJti ca, Idioma - Lenguaje, Ca rácter No rmativo- Purista y 

Ca rác ter Di nám i co de 10 g ramat ical y de 10 1inoü{stico respectivamente . 

Hace tamb ién una bre ve exposición sohre las migracione s nahuas y algu

nas observaciones sac r e la q ra ~ática del i dioma Náhuat . Te r mina la ~x

pos ición teórica inicia l exponiendo a l guno s puntos d~ vista sobre la in

terrelación cultural l' lingiltstica ent re españoles e ind{gtm,tJs (}ue die

r on como resultado nuestro idioma nacional . 

La segunda parte de la oryra es ¿n listado de }~huat is~o s . En la ma-

lor {a de los casos ofr ece una explicac ión etimo16gioa de l os v~~ablos, 

Ej . "Chunchucuyo" : Tzutzune= con pelos o plumas; "Cuyuc " : agujero : 

Nombre que ,e da al ano de las aves y po r extens ión al de las pe r sona. s 

( 1 ) . "o:n otros casos sólo se define el término, se da un equivalente o 

un sin6nimo , Ej . "Huipi1" : cam i sa usada po r las mujeres (2) . "Choya" : 

pereza (3) . 

"Formas Idiomática de l Castel lano en Cuentos de Pa rro" es un traba

jo de tesis elabo rado po r Jul ia lfa r ga rita J'fontújar pa ra optar por e l 

g rado de L icenciatu ra en Let r as en la Unive r sidad de El Salvado r en 

1974 . 

El t rabajo contiene al pri ncipio , algunas cnnsideracione s sobre el 

cuento costumbrista y a lgunos ju ic ios sob re ¡ICuentos de Barro" . La 

(1) Geoffroy R ivas, Pedr o . "El Ti's pañol que Hab l amos en El Sa lvador". 
Di re cci6n de Publicaciones . l1inisterio de 1i)ducaci ón . San Sa lvado r, 
El Salvador, C • .I: . 2 g Fdici6n . 1975. Pá g . 79 . 

(2) Ibid . Pág . 84 . 

(3) Ib i d . pá g . 78. 
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parte pr i ncipal es la exposición de algunos fen6menos idiomáticos como 

el va ea ) pa rticularidades en la conjugación verba l, el ye{smo , la des

trucc ión de 1 h ia to , los amb ios fonét icos, las equ ivalenc ia s acúst icas, 

el uso del di"!inutivo.1 los a rca{smos , etc . encont r ados en los pa rl amen

tos de los per onajes de los cue~t0s 0 en la exposición del narrador • 

. 1 estudio de Zas IIPn rrnas IdinmrIticas del Ca stellano en Cuentos de 

Bc rro fi
, como estudio de la realid.ad idiomática de nuest r o pa{s) tien~ 

las mismas 1 i mitac ·o~es sei"aladas a IFJa r o(/uá, una Novela Sa lvadore ña flJ" 

sin emba r go , es váli do como une colaboración a los estud ios que en una 

fo r ma más completa se h i c ieren sobre e l E's a1íol [:a lvado r eño . 

i/El Na'wat de Cuscatlán" de Pedro Geoffro!} _ ivas, es una ob r a que n os 

Na!!uda a comprende r pa rticulares e olucione s del Fspa,-ol de _ mérica .• . 

expli ca, en cie rta for'7l.c , nuest ra pecul i a r mane ra de habla r " (1 ) . S'e 

hacen algunas observociones sob re las influencias del J~ya y de los d t

versos dia l ectos del !.ráwat en Cent roanzérica y pa r ticula rmente del P i p il 

en Guatemala y Fl .~al ador, infZuenc ias referidas al vocabulario , a '710 -

d ificaciones nwrfológicas, sintácticas y fonéticas . Const i tuye la par

te pr incipal del libro , lo referente a .la est ructur a pr op i a de l 1!r11'lQt

pipil e l cuestiones f,¡nético-fonológicas, estructur aci nn silábi oa , r é -

gimen morfológ ico-sintáctico . ~ encuent ra agregado al final , un lis-

tado de palab ras del Es Da ¡'ro 1 cnn su co rrespondiente en Náwat . 

l/Topon i mia N huat de {fu catlán" de Ped r o Geoffro y R i as , cont i ene 

en la introducc ión una f r ase rrle , aunque está refer ida espec {fi camente 

a la nomenc l atura topan {1'1. ica , encaja pe r fecta7""er¡,te en nuest ra t e",át ica 

y viene a abunda r en lo que nns ocupa : 1/ a mayo r parte rie l0s nnl'1.b r es 

(1) Geoffroy Rivos, Pedro . l/PI Ná;.!)(J.t de C'uscatlán ll • Apuntes pa ra 
una Gra~ática Tentati a . Direccinn de Publicaci~nes . Mi ni te
r io de r'ducac ión . ....,an Sa l adl""1 r, ;;;1 Salvado r, C .. } . 1969. pág 5 . 

SIBL! lEC CE NT~ l1l 
""\lI!'I'tS'I!!)'O Ol! <:L SJ!'L \J~O" 
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i nd í genas han sufr ido se r ias desfigurac iones deb i do a la d ificu l t ad pa

r a pr onunciarlos on que t r opezaban los eSDQlTole s lf ( 1) . Es ta s al te ra

o i ones a l as que en la o ~ ra se ha en refe r enoia , snn a l te raciones gene 

ral izadas a los de~ds vooablos ind í genas y se ori g inan en e l encue ntro 

del i d i oma de los invaso r es con el de los pueb l os nahuas . A la postre 

han ven i do a const i tu irse en parte de nue s t r a autentioida d idiomátioa . 

Des;JUés de anal i za r algunos ca s os pa r ticu l a res de as pectos que han 

or i g i nado alte raoiones en 
/ 

la toponi""' i a n.ahu a t sa l va doreña , s e expl ioa 

algo sob r e la mecánica. de la yuxtapos i oión del Náh at y se ofr e c e a l 

final , un listado de topónimos oon su oo rre s pond ien.te altál tsis e ti moló

g i o. 

I 
"Notas de l Nahuat de FahuizaZo(l1i (2) de J uan G. Todd , e s uno más 

de los g r itos de auxil i0 8 que , en su aqnn í a , lanz a el Náhuat desde uno 

de los ri ncones dnn~e todav í a sob r evive . 

PI l i br o tiene d08 apartados: Pr ime r a. pa r t e "Fota s de Gr amá t i ca", 

C::egunda lx¿ r te "Notas de ITocobLdario ". I¡n l a. se gunda pa r te , e l re g i st ro 

lexioa. l, haoe ver el eruto r que muo ,'ws vnce: l o s de l ¡..ráhuat han desapa r e 

oido y el hablante indí:;ena usa ComO su t i tuto e l tél"mi n o e qu iva l en t e 

en ~spa;10 1, con las cor r espondientes adecuac i one s a l a e s tructu ra g r a

mat i ca l pr opia del !!áhuat . 

"La Lengua SaZvad0re;:'a li de Ped r o Geo ffr oy Rivas es , en el nivel mo r

fol óg i oo , e l r egist r o lexioal más compl eto que ha ll ega do a n 'e s t r as T!!.:.t -

nos . 

(1) 

(2) 

/ 

Ge of f r oy Pi vC!s , Pedro . "TOTJonim i a fTahua t de Cusca t1 án" . Dirección 
de Publioaciones . n'inister i o de Pducaci ón . San Sa l vado r, El Sal 
vado r . C. /' . 1973. pá g 7 . 

I 
Todd , Juan G. '!flotas del Nahuat de Nahu iza l co 1/ . ~d i to ri a l Nosot r os 
San Sa l vado r . 1 973. 
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En la nota editorial de este Zib r o encont r amos ; //S1 r:..undo salvado-
I 

reño ha sido e'Se , donde ha vivido, d(1nde ha estado su voz: el barri o, 

la cervecería de la esquina, el merca.d", lfl cá,r.cel, el mesón, la fáb ri

ca ••• " ( 1 ) expresión que ,'~r;Cery0S nuestra por coincidir con nue stro cri

ter i o en el sentido de asi]nar al .";spaiIo Z Salvadr:trePío una autenticidad 

y unas particu.Zaridades t'21es 'Iue lo hacen n i más ni menos que eso: un 

l?s pa?io 1 ¡-;a 1 vad o re rio , nue s t ro Id i ama Nac i nnn. 1. 

"'n cuanto a la estrucT,ura y a los conten.idos de liLa Lengua S'a1vado

re i'ía /1 , son 103 l~isma8 que los de "Pl Pspai'ia l que Hah1o,"'I1()S en E l Sa l va 

do r il del mismo aut0r, aunque evidentemente enriquecido: E l marco teó

rico inici a l ha sido ampZiado "J cont iene ademá~ de 10 que antes hemos 

sr:rríalc.do para aquél , un 1'oco de h i~toria sobre la fo rmaci6n y el esta

b l ec i'7/ iento del Castellano como id i07'za ofie i a l de Es pa ';;¡a j alqo so b r e 

la evolución ele este idioma , principalm.ente en su viaje haoi a tierras 

americanas y su estcblecimiento en lstas . La segunda pa rt e , el '~ex i

cón '1 ya no ~ólo es un Z istar](1 de na!;,ua tis'r'/os, sino que ofrece ade",ás 

una buena cantidad rle vocablns que tie nen un matiz ma rcadame nte salva

dorerl.o . Po obstlJ,nte ser este I'Lex icón" J'as tante a'!!pl i0, nn podría to

marse Q "Le. LenO'-oa alvad(lre -"¿o.íI en toda Za dimens irÍn de su tít lo ya 

que no incluye una b¡,¿ena cantidad de aspectos que hab ría que desa rro

llar en un estudio más ca .f11etn sobre el F.'3pa{1n l Sa lvadoreño, como son 

las diferentes ge r m.an ías de 10s aectores p r o1.uctivos y de las clases 

pasivas elel pars , el /¡')7,la (Ienr> r aciona l,2as hablas sexuales y socia.les, 

el estud io fonético - frmolnqico d,d ':sDa'-:o.Z Sa Zvad()re;'~:o, etc . y habría 

que profundiza r en aspectos que sí de sarrolla un poco , C" '7',O las parti

cularidades sintácticas y los qir0s semánticos . 

(1) Ijeoffrou 'Jivas, Pedro . "La Lenpua .. C::a Zvadore?2a" D irecoión de Pu-
licaciones , F i niste r io de r:ducaci~n . San Sa lvadr¡r, !;l Salvado r 

C. A. 1.°78 . Pág . 5 . 
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"(!u. iche {STr;.os . Contribución al Ti)sturlio del FolkZore Ame rica no" de 

Santiago I . Pe rbe rena, es un re gistro lexical en el que en forma muy 

pinto r esca y curioso se n0S ofrecen a~plias ez~Zicoci0nes sn b re la as

cendencia quich~ de una gran cantidad de vocablos de nuqst r o idioma . 

Al explicar la proceden~ia de cade pala~ ra. el auto r a rgumenta e~ con

tra de Z,7.S erróneos interpretacic'nes en las que , a su juicio , han caído 

aquéllos que al r azonc(r el orir¡en y la s i gY' ificación de €'l'J'O'"S v 'Occ b la:B, 

tratnn de hacerlo tnmando como punto de pa. r tida otrns idiomas autócto

nos n ext ra njeros, siendo su erdadera furnde el idioma (!.u ich~, según 

las demost r c.cinnes Rti17101ógicas que lleva a cabo con cada uno de los 

términos p r esentad s . 

"Pl Pipil de la Regirfn de los Itzalcos" de T)rhs pe r n Ar auz es , tal 

como en el mismo pr610go lo expreso '~n estudio acerca del idioma ve r

náculo que se habla en lo regi'~n de Nahuizalc'l, el Pipil o Náhua t de 

Pl Salvado r, uno de los dialectns en 7.1I.e se fragmentó e l antiguo idio 

ma de los nahua , ~uehlo que a lo largo de va rios centu r ias se desbor

dó sobre rnesoamérica edifiactndo en esta r egión pode r osos imperios y 

desarrollando cuZturas qz!e trasciRnrlen hasta nnsot ros y ent r an , con un 

alto porcenta.je, en la cnnfor"r.c.ci6n de nuestra idiosi nc r acia y en nues

tra propia ubica.c ión cul tu ral " (l) . 

fste estudio , que se 7ún pa Za.bras rle.l 7"J.ismo autnr fue hec ho sin oon

sultar ot ra ob r a , sin nuestras de voco~ulQrio de otrns hablantes que 

no :;ue r ar? e.c;triotamente lns de }Tal!/;izaZc", rlesa rr nl la los siguientes 

aspec tos de 1 id i oma e [:' tL~rl i ando : SiZ a oe·' , v',oa ?Jul a r i o, Nume r ac i 6n, 

Ope r aoiones aritr¡zétioas fundar.'lentales, T.Toces pipiZes castellanizadas, 

!\timologías de n~'mb res de p'3rsor¿as, animales, lugarc>s y cosas y el Ve r-

bo . 

(1) A ra uz , Prósper ro • ""'Z Pipil de Za Regiín de los ItzaZcos" Depa r-
tamento r.:d i té'rial , Fini3te rio de Cultura . Sc'n .']aZvad0 r, q Sa l-
vador , C. A . 1960 . Pág . 7. 
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Tste estudi o fue el resuZta clc ele U'10 observaci(fn dirC?cta y coti cl i cr.. 

no Que r.abie:Klo dL,.radn nU'?ve G:l:'nS , finé' Z izara en 1953 y que ade7íuis hu

bo de hacer el autor por enca r go (le la r·eor'?taría de Instruoción Públi-

ca de eso. épocc . 

"Toponirr..ia )ut,'ctnrw de:;'l ~Gll'·-'d."rfi de Jo r ') ~ Lardé y L~' r{n, es un 

estudio e.'7hau.9ti o d.e 1!¿7ares, P¡')})Z"-cirmes , ríos, eto . de E l SaZvador, 

de ~umo i ntp r~s p0 ra ~ i Qtrricd"re s ~ linDilist~3 . nividid el país en 

t r es Z0'10S , dedica ¡~ t0"0 al estudio rie oada U~a 1e ellas . 

'7.ona Orientel. 

n6cuZa ha cnnntituijo siempre eZ escn?Zn ~6s reacio Q la onnq l t i ta idio

mátioa . .Afirma que Zn,e t"p,lni..,¡r¡s de eEJta zona e o rres pond€n a los idio

mas N:ihu.at, U.Zúa, rangu.e f.I r'otÓY¿ . 

Zona Cent r al . ~?n Za é,"""ca de Za conGuista b' de la c('\lonia, los de -

partamentos oentra1e esta"an hC'r· itados ')or Yaquis o Pipiles, 1. 'oe el 

autor , a exoApci6n {le.Z of'Jcidente de C'ha ZC'te>; rn,';0 y de orient~ rie Ca ba F'ia s, 

donde se eno'iY!.trc:l>an pequ€?', s Qrv.;:> ·'s 1e Ch"rtis JI "'ncas r es!,ec tiv~·'7I.en-

te . Fn este to~o el G:.Lto r haoe C' l:n:.nas a ti r "'1O,C i"mes q 'e sustentan la 

intención de nuestro t r abajn, se-'TaZa que e::;tos sust r at'ls pa rtiouZarizan 

nuest r o idinT'1.a ~)C: sea -:lor Zas ase'1taniAntns incZígAl10s ..., p'1 r las t( icas 

combinaciones que resuZt."J.n de la cnnjuncicín de esos sustratns ind{genC!s. 

Zona Oca identa1 . 

ron Q "1 Sol:x¡rin r prec0Zn").inl, 1(13 Var;u.i () PipiZes C'oupc.bcm casi la to

taZidarl de Zos territorios ·1e les ?n'¿as IJcoiriAl1.tol lJ cent r a l ", (1) ex

tendiéndose, oon peC!.ue?ísi'7?as excepcinnes , desde el r{o Paz en el oooi

dente hasta el río Le~pa en el oriente . 

(1) Lardé y Larín, Jorge . 
ciones' del A in!sterto 
?6g . 35. 

"T'o'[1on i ¡;o ia Aut0ct '~ na de El t:aZvad,) r" ~di-
del Intertoi'. T.:l Palva1'Jr 1977. 7"0r-¡0 LI. 
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Cuando hace referenci~ a l os nahuas, los nombra ind istintamente P i

p i1 es , Tu1tecas o Yaquis . 

Res pe cto a l es tudio que hace de los topónimos, menciona el nombre 

de l luga r , lo caracteriza, ( río , vo lcán , población, etc . ) se ña la el 

idioma de donde p r oviene , hac e un b r eve análisis etimológ ico y ofr e ce 

una breve r e s eña h istóri ca . 

"Neces i dad de la "SH" en Nuest r a Lengua Hispano Sal vadore ña" de Car

los Bonilla, es un a rtícul o b r e ve en e l que encontramn s algunas obser

vaciones s ob r e el idio~a nac i onal , que cnnfi r man nuestra af irmación r e -

ferida a l a existencia de un Español Sa lvado r eño : "En nuestro suelo, 

e l idioma de Ca s ti ll a ha tenido que acepta r el ingerto de las lengua s 

indíg e na s, en g r an med i da necesa ri o para la deb ida inteZigencia de l as 

ideas en su i nte rcambio usual y corri e nte • . . entre l os salvadoreños ex i s 

ten muchas pa l ab r a s que aún conse rvan su pronunciación primitiva ... (l); 

a l r es pecto menciona el caso de l s on ido "sh", para el cual el Caste ll a

no no ti ene una letra que lo transcriba, t e niendo que tomarla en prista

mo del idioma ing lis, según pa l abras ri e l mismo autn r . De spuis de una 

br eve expos ición te orica , hay un listado de palabras que po seen el soni

do "sh " como "~ha ro , shasha c o , shashama, shila, shiraco, shinaste, etc . " 

"To[, onimia Arcaica de El Salvado r" de Tomás Fidias Jiménez, subtitu

l ado "Significado de los Nombre s Geog ráfico s Indígenas" (2) es un r eg i s 

tro etimológico de los nomb r es de pob laciones , ríos , l agos , l a gunas, c e 

rr os, volcanes, etc . que tienen a scendencia i nd í gena en nuest r o t e rtito

ri o . Ha ce además, e l au tor, una breve expos ici ón h istórica de las prin-

(1) Bonill a , Ca rl os . Ne cesidad de la I/SH " e n Nuest ra Lengua Hi spano- Sal 
vadoreña . Anc l es de l Museo Nac i onal "David J . Guzmán" Tomo I #3 . 

(2) Jimén e z, Tomás Fidias . Toponimia Ar caica de El Sa lva do r . S ignifica
do de l os Nomb r es Geog ráficos Indígenas. T ipog raf ía "La Un ión ", 
San Sa l vador 1 6 
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8 . ANEXO DOS: Préstamos Idiomáticos en el hab la del obrero de la 
Construcci6n , su us o . 

Amater: 

Ampayer : 

Ausay : 

Ba fle : 

Se dice de un jugndor que toda v{a no es profes i ona l . 
(Del Inglés: Amateur) 

Arbitro en "so ft bal1". (Del Inglés Umpi re) 

Pos ici ón proh i b ida de un jugado r , esta r fue ra de luga r 
en e l juego . ( Del Inglés ! Out s i de) 

Pa r l an te g r ande de un apa rato de s on i d o . (Del Inglés : 
Baffle) 

Ba sque tbol : &1 1oncesto . (Del Inglés : Basket ba ll) 

Be isbol : 

Bisté: 

Blo quea r : 

Blúme r : 

Bluy {n : 

Br a sier : 

Br eque : 

Br equea r: 

Bo li bol : 

Bómpe r : 

Butic: 

Cácher : 

Cash : 

Che uear: 

Juego de pe lota y bate . (De l Inglés .' Ba s e Da ll ) 

Ca r ne f r ita de r es . (Del Inglés : Beef steak) 

Obstacul iza r. ( De l Inglés : To bloe k) 

Pre nda interio r de l a s muje r es . t De l Ing .Zés: Bl oome r) 

Pant Ión de lona az u l , inc luye ot r os c o lores . 
g l és : Bl ue jean) 

(Del In-

Pr enda {n ti ma de l a muje r que l e s i r ve pa ra sostene r e l 
busto . (De l Francés : Brassie r e) 

Freno . Se usa como equ ivalente de inút i l. (De l Inglés : 
To br ake) 

Fr ena r . (De l Inglés : To br ake) 

Juego de pelota . (Del Inglés : Vol le y ball) 

Defensa de un automóvi l . (Del Inglés : Bumpe r ) 

Venta de r opa y a rt{culos de l ujo . (Del Fr ancés : Bout i que, 

Re c e pt or en e l juego de "soft ball ". (De l Inglés: Catcher , 

Al contado . (Del Inglés : Cash) 

Rev isa r. (De l Ing lés : To check) 



C1osh : 

Cosh : 

Cocha r: 

Cha i n i a r: 

Cha i n i ado : 

Cha s {s : 

Cho c ax ol: 

Da ipe r: 

Danc i n : 

Di s c otec : 

Dr a icl {n : 

Dr a ivi n : 

Dri b l a r: 

Es mo 1: 

Esmoquin : 

Es pray : 

Es tanda r: 

Esta r: 

Es t o. r a z o : 

Es tray : 

Es t ri pt í s : 
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Emb r ague . (Del Ing l é s: Clutc h) 

Ent r enado r, gu í a . (De l I ng Zés: Coa c h) 

Gu i a r, o r ienta r. (Del Ing l é s: To c oa oh) 

L i mp i a r, puZ ir. ( De l Ing lés.' 1'01 s h i ne) 

Li mp i o , pul i d(l , bri l Zo s o , ( De l IngZés : To s h ine ) 

El esquelo de un autnm~vil, (De l I ng l é s: Chassis) 

Amo r tiguado r e s de un au t nm0vil. (Del Ing l é s Shock ab s o r be r ) 

Pañal pa r a pr otege r de l o rín a un n i ~o r eei é n na cido , 
(Del Inglés : Di a pe r ) 

Luga r pa r a bai l a r. ( e l I ng lés: Danc ing) 

Luga r pa r a ba ila r. Venta de d isc os, (])e I Franoés: Di s c o
te que) 

Clase de levado y aplanc hado de r npa . 
c 1ean) 

(De l Ing lés.' Dry 

Cafe t í n al ai r eZ i b r e . (De l Inglés~ JJrive in) 

Engaña r . (De l IngZés: T(l dri bb l e) 

Tama ño peque~o en la r o pa . (De l Ing l é s : Sma ll ) 

Traje de lujo pa r a ho~b re . (De l I ng l é s: Smo ki ng ) 

Roc í o de perfume , venenn , p i ntur a , e tc. ( De l Inglés: Sp~ay) 

Que tie~e fo r ma o medida o0nuenoi ona l e inva ri ab l e . (De l 
Inglés : Standa r d) 

Pone r en funoinna~iento un moto r, ( Del Ing lés: Tu sta rt ) 

Arranque f ue r te de un mntn r. (De T'1 stGrt ) 

Ti r o reoto de la pelnt"'. en e l jueg n de s oft ball. (De l 
Inglés : St r ight) 

Espe c táoulo que oonsiste en desnuda rse en pú bl i c n . (De l 
Ina l és : St r ip tease) 
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Fábol .' Juego pr 0h i b i do que ~e rec e c a stigo. (De l Inglés : Foul) 

Ful: L l eno . (De l I ng lés: Full) 

Go l.' Punto a favo r en e l juego de fútb01 . (De l Inglt!s : Goal) 

Guacho. r : Vigil a r, v e r. (Del Inglés : To wa tch) 

Gua i pe r: Paña l pa ra limpia r la suci edad , princi palme n t e si ésta 
es ~e grasa . (De l Ing lés: To wipe) 

Gua c hangüe r : Cl ase de tel a , (De l Inglés : l~rash and wea r) 

Indo r: 

Jaibal : 

Ja i bolazo : 

Jan : 

Jon rón : 

Joto i : 

La i man : 

La r sh : 

Na iclub : 

Nocaut .' 

Oquey : 

Or ansh : 

Ove r ol : 

Pant ijós : 

Pan tri : 

Pa rquea r : 

Pa r queo : 

Juego de bate y pelota . (De l I ng lrfs : In doo .,.) 

Bebvda a lcoh0Zic a , (De l Ing Z és ~ High ba ll ) 

Un trag o de agua r di en te . (Del Inglés "HftJh .ball) 

Toque c on la mano a l a pe l ot a en e l fút bn l. 
Hand) 

(Del Inglés : 

Ti r o l a r go de la pe l ota en soft ba ll. 
r un) 

(Del Ing lés~ Home 

Pan con sal c h ic ha y encurtido , (De l Inglés.' Ho t dog) 

Ar b i t r o de línea en e l fútbo l. (Del Ing lés: Ltne man) 

Med i da g rande en l a r opa . (Del Ing l és : La .,.ge) 

Luga r exclusivo pa ra ba ila r . (De l Inglés : Nigh t Club) 

GoZpe f u lminante . (De l Ing lés : Kno c k ou t ) 

Está b i en . (Del Inglés : O. K. ) 

Gaseosa de na r an j a . (De l Inglés : Or ange) 

Cl a s e de pantalón . (De l Inglés : Over a ll ) 

Pr enda de ve stir de una mujer, c onsta de medias y c a lsones . 
(Del Ing lés : Panty hose) 

Despensa he c ha en la coc i na . (Del Inglés : Pant r y) 

Es t aciona r un veh í culo . ( De l Inglés : To Pa rk) 

Estacionam i ento . (Del Ing,lés.' To pa r k) 



Péna1 : 

P{che r: 

P1eyboy : 

Poncha r: 

Queique: 

Raun: 

Réferi: 

Rush,' 

Sangüish,' 

S {pe r: 

Sopbol : 

Su ich : 

Tique te: 

Yilet: 
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Tiro libre al gua r dameta en un juego de fútbol, (Del 
Inglés: Penalty) 

Lanzado r de pelota e n s oft bal1. (DeZ Inglés: Pitcher) 

Hombre enamo r adizo , muje r ero . (Del Inglés: Play bOY) 

Desinflarse un neumático, (Del Inglés: To punch) 

Pastel , (De l Inglls: Cake) 

Cada uno de los asaltos en b o~eo. (Del Inglés: Round) 

Ar bitro. (De l Inglés: Refe r ee) 

Pintura pa r a maquillaje de Za mujer, (Del IngZésf Rouge) 

Empa r edado . (De l Inglés : Sandwich) 

Cier r e, cremall e ra . (Del Inglés: Zippe r) 

Juego de pe lota y bate . (Del Inglés: Soft ball) 

Int e rruptor e léctrio o . (Del Ingl és : Sw itch) 

Bn1eto , (Del Inglés: Tioket) 

Hoja de a feitar . (Ha rca de una hoja de afei tar en Inglés: 
Gill e tte) 
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